
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
FACUL TAO DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOT:ECNIA 

DETER/v\INACION DE LA FRECUENCIA Y DISTRIBUCION DE 

PARASITOS GASTROINTESTINALES EN CABRAS, EN EL MUNICIPIO 

DE CIUDAD MANUEL DOBLADO, GUANAJUATO, DURANTE fL 

PERIODO DE OCTUBRE DE 1992 A FEBRERO DE 1993. 

TESIS PROFESIONAL 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE 

MEDICO VETERINARIO Y ZOOTECNISTA 
PRESENTA 

P.M. V .z. ANGEL GERARDO CISNEROS MUNOZ 
DIRECTOR DE TESIS: 

M.V.Z. MARIA EUGENIA LOEZA CORICHI 
GUADAWARA, JAL JUNIO DE 1993 



DEDICATORIAS 

A MI.S PADRES: 

Clemente y Mave. 

Quienes con su ejemplo y 
inquebrantable hicieron posible mi 
profesional. <Dios los bendiga) 

A MI ESPOSA: 

Maria de Jesus. 

dedicación 
r·eali:zacion 

Magnifica compat'ler·a, quien siempre me ha brindado 
Slt apoyo, amor· y comprensión en los momentos que mas lo 
he necesitado. 

A MIS HIJOS: 

Esmeralda y Gerardo. 

Con su alegria e inocencia han motivado en mi la 
super·acion. 

A MIS HERMANOS: 

Ar·mando 
Al ber·t i na 
Car·olina 
Clemente 
Gregorio 

Bibiana 
Crispin (+) 

Teof'ilo 
Marythe. 

Los invito a que se superen cada dia mas. 



A MIS AMIGOS, PARIENTES Y COMPANEROS: 

MI RECONOCIMIENTO Y GRATITUD: 

Al M.v.z. Ma. Eugenia Loeza Corichi, excelente 
guia y campaNera durante el transcurso de mis estudios, 
y que en lsta ocasión ~ungió como mi Asesor. 

A MI HONORABLE JURADO: 

- Rub~n Loeza Elgueros 
- Jaime Aranda Velasco 
- Margarita Hern•ndez Gallardo 



C O N T E .N I D O 

Pagina 

Resumen • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • X 

I nt t·oducc i ón •••••••..•••••••••••••••••••••••••••• 

Planteamiento del Problema ••••••••••••••••••••••• 15 

Justific:acion •••••••••••••••••••.•••••••••••••••• 18 

Objetivos ••.•••••••••••••••••••••.•••••••••••••••• 19 

Matet· i a 1 y Método • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 20 

r.:~sultados 22 

Discusion •••••••••••••.•.••••••.••••••••••••••••• 37 

Conclusiones •••••••••••••••••••...•••••••.••••••• 41 

Bibliografla 

OfiCIN~ ut. 
~ GJHH!ftl» 

44 



R E S U M E N 

La explotación de la especie capr·ina, constituye 

en el Estado de Guanajuato un importantísimo renglón en 

el ár·ea de producción pecuar·ia, siendo uno de los 

~actores que obstaculizan la explotación caprina la 

pr-esencia de en~er·medades par-asi tar· ias 

gastrointestinales. Asi el objetivo del pr-esente 

el de deter-minar la ~recuencia y 

distribución de parásitos gastrointestinales en cabras 

en el municipio de Ciudad Manuel Do~lado, Guanajuato. 

El trabajo se llevó a cabo en el período 

comprendido del 31 de Octubre de 1992 al 21 de Febrero 

de 1993. 

Se muestrearon aproximadamente 171 animales, de 

los cuales el 100'% resultó positivo a parásitos 

gastrointestinales, el más ~recuentemente encontrado 

.fué la Eimer· ia 

Trichostronqylus 

<13'%> 0 Chabertia .. SPP 

Oesophagostomum. SPP C7f. 

( 1 00'1.) • 

<58'%>' 

seguida 

T ,- i e hLit" i s 

( 121.)' Haemonchus SPP 

r-espectivamente>, 'siendC! 

menos obser-vado la Moniezia SPP .C3'%> .• 

por· 

SPP 

y 

el 

Las condiciones climatológicas, e¡ sistema de 

manejo prevaleciente, (sistema extensivo), asi como el 

sistema de alimentación, son .factores .favorables para 

la presentación de altas cargas parasitarias en la 

totalidad·de los animales muestreado~. 
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I N T R O D U e e I O N 

La cabra en su vida natural debido a su 

organización y hábitos innatos en el aprovechamiento de 

la particularmente ar-bustiva, podr·ía 

considerarse que había logrado establecer un equilibrio 

en las in~estaciones parasitarias, pero, el mal manejo 

después de su domesticación consistente en la ~ormación 

de rebaAos numerosos, persistencia continuada en un 

mismo terreno y falta de saneamiento de abrevaderos asi 

como uso de alojamientos insalubres~ dieron orígen por 

consecuencia al i ncr·emento de enfermedades 

parasitarias. <1> 

Los parásitos internos ocasionan gráves daAos a 

la ganadería caprina frenando su productividad de 20 a 

un 60/.. ( 1) 

CAUSANDO: 

--Disminución en la producción láctea. 

--Disminución en la producción de carne. 

--Disminución en la fertilidad. 

--Problemas respiratorios. 

--Pieles de mala calidad. 

--Alta índice de mat·tal idad. 

Siendo preciso considerar que el número de 

parásitos que se requieren para producir cuadros 

clínicos, signos evidentes varía según la especie. No 

solo es suficiente la presencia del parásito, sino que 

su actividad patógena dependera también de diversos 



factores tales como: Las correspondientes al medio 

ambiente, interrelacionados con las características de 

los hospederos y las características de los propios 

Agentes Parasitarios dentro de un estado de equilibrio 

dinámica del binomio Salud-Enfer-medad. 

Asi para lograr el éxito en una explotación es 

necesar·io tener· buenos pr·ogr·amas de manejo y 

alimentación, para evitar al máximo la presencia de 

estas infestaciones. Por· ello es de. st.tma impor·tancia 

pose_er· conocimientos sobr·e las condiciones tanto del 

medio ambiente como de cría y manejo de los animales en 

que se presentan las parasitósis. (ll 

Descripción risíográrica del municipio de Cd. 

Manuel Doblado, Guanajuato. 

Localización.- Está situado a los 101 57' 12' ', 

de longitud al oeste del meridiano de Greenwich, y a 

los 20 43' 49' ', de la longitud nor·te, tomando como 

base la torre del templo parroquial, su altura sobre el 

nivel del mar es de 1725 metros, teniendo una 

temper·atura máxima anual de 39 gr-ados centígr-ados y una 

mínima de 11.5 grados centígrados, su precipitación 

pluvial anual má}:ima es de 723 mm y una mínima de o. 4 

mm. 

Colindancia.- AL NOF':TE, con San Fr·ancisco del 

f':incón y Purísima de Bustos, Guanajuato; AL SUF':, con la 

Piedad, Michoacán; AL ESTE, con Cuer·ámat·o, Guana.juato; 

y AL OESTE, con Arandas, Jalisco. (4) 

Extensión Geagntrica.- .85,000 hectár·eas. 
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Clima.- El clima predominante de esta región es 

seco estepario, semiárido 1 que según la clasi~icación 

de Koppen se caractet·iza por tenet· una temperatut·a 

media anual de 16 a 18 grados centígrados. 

Suelo.- Los suelos predominantes en esta 

región son los de tipo Feosem, teniendo como 

caracter·:ísticas las siguientes: Son pardos con un 

contenido de At·c i 11 a de un 80/. y arena en un 20Y., de 

textut·a media, -Fét·tiles, de 15 a 20 centímetros, de 

profundidad y casi siempre con un solo horizonte. <2) 

Vegetación: Existen varios tipos de vegetación 

como son: Huizache <mimosa), mezquite <Pr·osopis 

Glandulosas>, Nopal <opuntia Vulgarisl, Casahuate, 

Robles y arbustos de talla media. <2> 
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Las principales razas caprinas que se explotan en 

el municipio de Cd. Manuel Doblado, Guanajuato, son las 

siguientes: Se encuentran diversos grados de 

cr·uzamiento pr· i nc ipal mente: Gr-anadina, Mur·c i a. na y 

Criolla, y en menor escala las razas: Toggenburg y 

NLlbia. <5> 

El sistema de explotación pr·edominante es el 

e>:tensi vo por adaptarse mejor la cabr·a a las 

características geográficas del municipio. Ya que 

gracias a sus características genotípicas de rusticidad 

y resistencia tienen mejor· adaptación estos tipos de 

r·azas. ( 10> 

Dentro de los par·ási tos Metazoar·ios 

gastrointestinales m~s comunes en cabras reportados en 

Guanajuato son los siguientes: Cestodus y Nemátodos 

como: Moniez ia e:<pansa, th. benedeni, 

chaber·tia 

cur·ticei, 

Nematodirus 

Trichur·is 

colombianum, 

Cooper·ia P"'Ctinata, 

oncophora; 

spathinger·, 

globulosa, .L.. 

Bunostomun 

Haemonchus 

Ostertagia 

contar tus, 

oster·tag i, 

OesophagostomLlm 

trigonocepalum, 

Stronqyloides. papillosus y asi tambien protozoarios 

como las Eimer·ias. <7> 

La localización, signos clínicos y lesiones a la 

necropsia se pr·esentan en los cuadros 1, 2, y 3. 
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EL CICLO BIOLOGICO en general para los 

principales nemátodos gastrointestinales de la cabt·a es 

el siguiente: 

<Directo> Los huevos salen con las heces, la 

primer larva eclosiona en el suelo, se alimenta y muda; 

eclosiona la segunda larva que se alimenta y muda; la 

tercera larva se desarrolla en un lapso de tiempo 

variable determinado por las condiciones del medio 

ambiente, los huespedes se in-festan por· ingestión de la 

tercera larva con el agua a los alimentos contaminados. 

Las lar·vas no resisten la desecación ni las bajas 

temperaturas. Asi en regiones de ver·anos. lluviosos y 

áreas con inviernos suaves, la presencia de larvas en 

el pasto tie-hde a incrementarse a -fines de pt·imavera, 

alcanzando un máximo en la segunda mitad del verano y 

decr·ece durante el inviet·no; en general los niveles. de 

supervivencia en el invierno son bajos. Pot· el 

contrario, en zonas de invierno lluvioso, las larvas no 

resisten el calor y el estiaje del verano, aunque las 

larvas infestantes poseen una considerable capacidad de 

supet·v i venc i a 

rehidt·atación. 

a ciclos sucesivos de desecación y 

Una vez que las lat·vas han ingr·esado al hospedet·o 

se dirigen rapidamente hacia los sitios del tracto 

digestivo donde habrán de llevat· a cabo las mudas a L4 

y posteriormente L5; estas ~udas llevan a cabo en el 

interior de la mucosa gastrica intestinal o entre las 

vellosidades intestinales dependiendo del génet·o 

p.;wasit¿u-io. <B y 9) 
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Un caso di~erente a este ciclo biológico lo 

constituye el Str·ongyl oi des papillosus cuyas 

hembras viven en la mucosa del intestino delgado, en 

donde ponen sus huevos embrion.ados. Se reproducen por 

pat·tenogénes i s. Los huevos sales con las heces; la 

primera larv.a eclosiona .a las 6 horas de haber salido, 

a Lma temper·atur·a de 27 gr-ados centígt·ados, estas 

larvas pueden dar lugar a larv.as in~est.antes o l.arvas 

de vid.a libre por una generación, en el primer caso o 

ciclo homogeinico, después de la primer·a mL1da la lat·va 

es muy parecida a la primera excepto en que el esó~ago 

es más largo y progresivamente pierde la ~orma 

rabditoide. La siguiente muda da lugar a la tercera 

larva con esó~.ago ~ilari~orme; este proceso tarda 2 

dias desde que los huevos ~ueron puestos. 

En el segundo caso o ciclo heterogónico es el 

primer estado larvario muda y da lugar a la tercera 

larva también con esó~ago rabditi~orme. La tercera 

larva muda y da lugar al tercer estado larvario, sucede 

l.a cuat·ta muda 

rabdi ti ~ot·me. 

y aparece el .adulto con esó~ago 

Los adultos macho y hembras de vida libre copúlan 

y l.a hembt·a pone huevos gener·almente no embrionados; se 

desarrollan larvas semejantes a las que nacen de 

hembras de vida parasitaria, la única di~erencia es que 

estas lat·vas roo desar·rollan otra generación de vida 

1 i bre. Mudan y el esó~ago rabdi t i~ot·me de la segunda 
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larva, es la 3a. tercera larva ya es ~ilari~orme con 

capacidad para iniciar una etapa parasitaria o 

ciclohomogónico. Las larvas que son ingeridas por via 

oral llegan al intestino y no realizan migración 

pulmonar. (8 y 9) 

Los períodos de pt·e-patencia van a variar de acuerdo 

con la interacción de los ~actores ambientales y los 

sistemas de manejo asi como las características 

individuales de los Hospederos. 

PARA SITO DIAS SEMANAS MESES 

Chaber·t ia ovina 47-54 

g_._ oncophora 14-22 

Haemonchus contortus 15 

Str·onqyloides ~Q.i 11~ 5-10 

Nematodirus spathiger ..., -,¡;.-.;. 

Ostertaqia ostertagi 22 

Trichur·is fl.!Qbulosa y h ovis 7-9 

Oesophagostomum colombianum 32-42 

Bunostomum trigonocepalum 8.5-24 

(8 y 9) 



----------------------------------------------------------------------- - -

LOCALIZACION DEL PARASITO 

NOMBRE DEL 

PARASITO 

INTESTINO INTESTINO ABAMASO 

DELGADO 

Monig_;_ia e>:pansa y 

~ benedeni XX 

Cha ber·t i a ovina 

Coopgria pectinai.fu_ 

k curticci y 

~-"- oncophou XX 

Ha.emQ..lli;_hus. contar-tus 

Str·ongyloides QE.pi llosus _ XX 

Nematodi~ spathiger XX 

Ostertagia ostertagi 

Q..,_ e ir·cumc i neta 

Trichuris_globulosa 

y L.. avis 

Oesophagostomum 

~m b i -ªD.!:!!!! 

Bunostomum 

Tr· i gonocepha 1 u m 

XX 

XX 

XX 

Gf'WESO 

XX 

XX XX 

ocasional 

XX 

XX 

CIEGO 

XX 

XX 

-------------------------------------------------------
( 1) 
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En~. Parasitaria Signos Cltnicos Lesiones a la Necropsia 

TENIA DE LA CA8f':A 

CHABEI':T I OSI S: 

COOF'ER I OSI S: 

HEMONCOSIS: 
Gusano del cuajo o 
Gusano retorcido. 
del estomago. 

Los cabritos presentan 
~alta de desarrollo, 
adelgazamiento, debilidad, 
meteorismo, diarrea blanca 
~armando bolas cubiertas 
con moco, puede sobrevenir 
la muerte a consecuencia 
de la anemia progresiva. 

Diarrea sanguinolenta y 
mucosa, 
y en 
intensas 
muet·en. 

caquexia, anemia 
in-festaciones 
las cabt·as 

Diarrea persistente, anemia, 
deshidratacion, anorexia, 
mucosas pAlidas. 

Enteritis 
petequias 
intestinal, 
de pad.\si tos 
intestina l. 

catarral, 
en mucosa 

presencia 
en la luz 

Se encuentt·an gusanos 
-fijados a la mucosa del 
cOlon, la cual se pre-
senta congestionada, -
inflamada y cubierta de 
mucus, en los casos --
grAves pueden observar
se hemorrAgias petequi
ales. 

Enteritis catarral con 
-formacion de exudado -
en el cual se encuen-
tran 1 os vet·mes. 

Anemia, anorexia, emaciaciOn 
progresiva, perdida de la vive
za, debilidad paulatina, cons-
tipaciOn y presencia de heces 
duras, cOlicos, caquexia, edema 
laringeo, anemia y en ocasiones 
la muerte sObita sin síntomas. 

La mLlcosa de 1 abomaso 
presenta una masa ro
jiza fot·mada por coá
gulos de sangre en -
los que yacen los 
parasitos. En ocasio
nes la mucosa presen
ta focos hemorragicos 
purulentos. Organos -
anemicos, sangre mas 
-fluida, degeneraciOn 
del tejido adiposo. 1.0 



ESTRONGILOIDOSIS: 

NEMATODIROSIS: 

OSTERTAGIOSIS: 

TRICURIDOSIS: 

Emaciacibn, diarrea, prurito, 
dermatitis en las zonas donde 
penetrO el nemAtodo, la diarrea 
es persitente durante las pri-
meras 2 6 3 semanas, y hemorrA
gica; disnea, tos, anemia mode
rada, anorexia, y baja del 
cresímiento. 

Diarrea, deshidratación, anemia 
pelo hirsuto sin brillo, anore
xia, postración, enteritis agu-
da. · 

Disminución de la viveza y 
dinamismo, anorexia, catarro 
conjuntiva! con ~lujo ocular, 
anemia evidente, anorexia. 

Fiebre, cólicos, anemia que 
produce perdida de peso, 
decoloración de muc6sa y 
piel, en in~estaciones 

masivas puede ocasionar 
síntomas nerviosos tales 
como caminar en circulas y 
paralisis. 

Erosión de la mucosa 
intestinal y conteni
dos liquidas, enteri
tis catarral hemorrA
gica. 

En Intestino: Enteri
tis aguda con necro-
sis del epitelio y 
vellosidades, en 
higado lesiones por 
la presencia de 
anemia. 

Gastroenteritis de 
tipo nodular la muco
sa aparece con peque
~os nOdulos de color 
blanquizco, donde se 
encuentran los vermes 
enrrollados o alguna~ 
larvas. 

Enteritis catarral, 
con producción de 
exudados, se presen-
tan lesiones con he-
mot·ragias y .¡;ocas 
necrOticos en donde 
se encuentran incrus
tados los gusanos, -
diarrea acampaNada a 
veces de sangre y 
moco en las heces. 
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VERMINOSIS GASTRICA 
o 

GUSANO NODULAR 

ANCILDSTOMIDOSIS 
o 

GUSANO GANCHUDO 

(1, 8 y 9) 

Diarrea, heces con contenido de 
exudado catarral, emaciacion 
progresiva, caquexia,postracion 
y muerte ~iebre, miccion ~recu
ente, estiramiento de miembros 
p~lvicos hacia atras y los 
toraxicos hacia adelante. 

Anemia progresiva con cambios 
asociados en la situaciOn hema
tica, hidremia y edema, el cual 
se produce especialmente en la 
region intermandibular <papada) 
La diarrea no es infrecuente y 
las heces pueden ser de color 
obscuro, debido a la presencia 
de pigmentos hematicos altera-
dos. La muerte va presidida 
~recuentemente de la postracion 

En yeyuno e hileOn 
hay una in~lamacion 
aguda de la mucosa, 
que aparece roja 
gruesa, edematosa, 
en el ~ondo se 
observa la presen-
cia de puntos ~ojos 
muy numeH·osos que 
cor-responden a los 
puntos de petracion 
de larvas; petequia 
ulceras de 1-2 mm., 
pared intestinal -
con necrosis focal 
e invaginacion in-
testinal. 

Anemia, contenido 
duodenal y del ye-
yuno con sangre, -
enteritis catarral, 
con numerosos ~ecos 
hemorrAgicos. Los 
parasitos se encu-
entran libres o 
adher· idos a 1 a mu-
cosa intestinal. 
Predisponen estas 
estas lesiones a 
enfer-medades bacte
r·ianas. 



Otros parásitas intestinales importantes en la cabra 

san los siguientes: Pt·otazoar· ios, Eimer· ias, 

1 euc kar·t i y -faurei; las cuales se 

localizan en intestino delgado y en ocasiones en 

intestina grueso. 

Cuyo cicla biológico es el siguiente: 

Se inicia a partir de la -fase merazóitas, de 

estos se dos clases de célLtlas: los 

macrogametacitos que darán a los gametos ~emeninos 

<mac:r·ogametos) y los micragametacitos que originan las 

segmentas masculinos o microgametos, al u ni r·se ambos 

elementos en la copulación y la 

fertilización, se forma el sincarión y el oquiste o 

cigoto <huevo). este se mantiene en las células del 

hospedador y forma una cubierta de resistencia <pared 

del oocisto>, en este momento la célula que las alberga 

es destruida y el oocisto conteniendo las esporas se 

liberan a la luz del intestino y salen con las heces. 

En estas, si está espot·ulado puede infectar a otro 

animal si no lo está, en ellas sufre la esporulación 

(formación de esporozoitosl que tat·dará de 24 hot·as a 

varias semanas de acuer-do con las condiciones 

ambientales, presenta dos formas de reproduc~ión: Forma 

asexual o esquizogonia: Al ser ingeridos los oocistos, 

llegan al intestino, se liberan los esprozoitos, 

penetran a las células epiteliales columnares del 

intestino y se tr-ansforman en tr·ofozaitos, los que se 

12 



------------------------------------------------------------------------- - - -

alimentan a costa de las células en las que se hayan 

alojadas. Cr·ecen abundantemente y dividen su nucleo en 

muchas par·t iculas pequeñas, cada una de estas se rodea 

de una parte de protoplasma, formando entonces un 

verdadet·o saco o esquizonte que contienen muchas 

células pequeñas qu~ reciben el nombre de merozoito. 

Cada una de estas células de forma de hLtso se libet·an 

al estallar· la célula hospedador-a y puede a su vez, 

penetrar a otra célula epitelial y volver a formar un 

esquizonte que multiplique el númer·o de mer·ozoitos. (1) 

SIGNOS CLINICOS.- Diarrea fétida, hemor·rágica, 

mucosa, anemia, emaciación, tenesmo, anor·e:<ia parcial o 

total, ascitis, debilidad completa, falta de apetito, 

recaídas frecuentes, pelo sin brillo, mucosa recubierta 

con una capa espesa blanquizca, hipotermia, el animal 

rechina los dientes, meteorismo, existe catarro nasal y 

conjuntiva!. (1) 

Lesiones a la necropsia.- Lesiones focales de 

color blanco amarillento, pequeñas planas o ligeramente 

prominentes que coinciden con los tubulos glandulares, 

y que se encuentran llenas de diferentes fases de 

desarrollo de Eimeria. Contenido intestinal 1 iqLddo, 

mucoso, mucosa hiperemica y muchas veces hemorrágica, 

en el exudado al microscopio se encuentran todas las 

fases de desarrollo del parásito, nddulos linfáticos 

con esquizontes en su interior. Raramente se localizan 
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in+lamaciones catarrales en los conductos biliares y 

vesicula bi 1 iar-; 

necnit icos. 

en esta a veces se encuentran ~ecos 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En méxico la población capr·ina a ido decreciendo 

ya que de tener una población de 15"000,000 a principio 

del siglo XX, disminuye a 10'000,000 a medidados del 

siglo, y en la actualidad se cuenta con una ci~ra no 

mayor de 8'500,000 cabezas y en Guanajuato existe una 

población aproximada de 524,561 cabezas, <5> las cuales 

en su mayoría se explotan bajo el sistema extensivo. 

Siendo una de las desventajas de este sistema, la gran 

probabilidad de 

par·asíten. 

que los animales en pastoréo se 

Todo esto reper·cute en ~or·ma considerable en el 

desar-rollo 

Guanajuato. 

de la ganadería caprina del Estado de 

Ciudad Manuel Doblado, Guanajuato, cuenta con 

una población capr·ina apr·o;dmada de 9500 junto con 

otr·os municipios de la zona del bajío se constituye Lln 

importante centro productor de cabras en el Estado, ya 

que representan en conjunto el 61% de la población 

caprina estatal, siendo el coe~iciente de agostader-o 

par· a la misma de 2-2.5 hectáreas por· cabeza de ganado 

menor·. <5> 
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Las pr·incipales r·azas capr·inas que e}:isten en el 

municipio de Ciudad Manuel Doblado Guanajuato, son las 

siguientes: Se encLtentran diver·sos de 

cruz~miento principalmente en las razas Granadina, 

Murciana y Criolla, y en menor escala las razas: 

Toggenburg y Nubia. {5) 

El sistema de explotación que predomina es el 

e:<tensi vo por adaptar·se mejor· la cabr·a a las 

características geográ~icas del municipio. Ya que se 

cuenta con un nivel de tecni~icación en su mayoría 

r·üstico. 

No existiendo in~ormación registrada a nivel 

MLtnicipal ni Estatal sobt·e la estructura de la 

población caprina. 

Los parásitos gastrointestinales constituyen un 

problema sanitario muy importante en el país, pués 

provocan la disminución en la producción de leche, 

car·ne, cr·ias, en el cr·ecimiento, mala 

cor.ver·sión alimenticia, asi como predisponen a 

en~ermedades bacterianas y virales. 

En base al conocimiento de los hechos mencionados 

anteriormente se hace necesario el determinar las 

parasitosis gastrointestinales de las cabras explotadas 

en dicho municipio y poder planear, organizar, 

establecer, dirigir y controlar en un momento dado en 

base a los datos obtenidos en el presente estudio 

programas de diagnóstico, contr-ol, prevención de las 

16 



en-fer-medades parasi tar· ias que se encuentr-an a-fectando 

el ganado caprino del municipio de Ciudad Manuel 

Doblado, Guanajuato. < 10) 
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J U S T I F I e A e I O N 

Actualmente la explotación de cabt·as en el 

Municipio de Ciudad Manuel Doblado, Guanajuato, se ha 

reducido y pudiendose encontrar por el sistema de 

explotación en el Municipio la presencia de parásitos 

gastrointestinales, los ~uales ocasionan pérdidas 

constantes y severas que se mani~iestan en la baja 

producción de carne, leche, menor ndmero de crías, 

mayot· pt·edisposic i ón a en~et·medades vi t·ales y 

bacterianas, etc.l. 

Hasta el momento solo se tiene conocimiento de 1 

un trabajo sobre Parasitósis Gastrointestinales en 

cabras en el Estado de Guanajuato, siendo dicho Estado 

un importante productor de cabras, se hace necesario el 

realizar trabajos que permitan generar i n-fot·mac i ón 

sobt·e la -frecuencia y distribución de parásitos 

gastrointestinales en esta especie animal. 

18 



a 8 J E T I V a S 

General: 

Determinar la -frecuencia y distribuciOn de 

parlsitos gastrointestinales en cabras, en el municipio 

de Ciudad Manuel Doblado, Guanajuato, en el periodo 

compt·endido de Octubre de 1992 a Febret·o de 1993. 

Pat·t iculat·es: 

* Determinar g~neros y especies encontrados. 
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MATERIAL y METO DO 

El presente trabajo se llevó a cabo en el 

municipio de Ciudad Manuel Doblado, Guanajuato, en el 

periodo comprendido del mes de Octubre de 1992 al mes 

de Febr~ro de 1993, se realizó un muestreo de 51 

capr-inas manejadas en su mayor-ía e>:p lotac iones 

exclusivamente 

e>:plotación. 

bajo un sistema extensivo de 

Determinandose el llevar a cabo el 

trabajo durante el período mencionado anteriormente por 

la prolongación inusitada del período de lluvias en 

ésta l':egión. Y 

se muestrearon en cada explotación un 10% de 

animales adultos y jovenes de la población total de 

animales en cada explotación, muestreandose un total de 

171 animales. 

Las muestras ~ueron recolectadas directamente del 

recto de los animales y siendo colocadas en ~rascas de 

cr-istal limpios, los cuales ~ueron ídenti~ícados con 

etiquetas en las cuales se anotaron los siguientes 

datos: 

1.- Nombre de la explotación. 

2.- Nombre del propietario. 

3.- Edad aproximada del animal. 

-4.- Sexo ---------• Raza 

5.- Fecha de toma de la muestt-a. 

20 



Cada muestt·a fué conservada con formol al 10% y 

transportada al laboratorio de parasitología de la 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecina, donde se 

llevaron a cabo los exámenes coproparasitoscópicos 

cuantitativos por flotación utilizando la técnica de 

Mac Master y con la solución de Sheater < 3 J. Las 

muestt·as de cada e:<p lotación fueron acompañadas de los 

siguientes datos: 

1.- Nombre de la explotación. 

2.- Ubicación. 

3.- Propietar·io. 

4.- Número total de animales. 

5.- Número de animales muestreados. 

6.- Edad de los animales mL!estr·eados, 

7.- Sexo Raza 

8.- Función zootécnica de los animales. 

9.- ¿Han sido desparasitados los animales ultimamente? 

10.-¿Que prodcto fué utilizado? 

11.- Calendario de 

e>:plotación. 

desparasitación utilizado en la 

Una vez t·eal izados los e:<á.menes se determino la 

frecuencia y distribución de los parásitos 

gastrointestinales encontrados, identificándo géneros y 

especies. 
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Dentro de los grupos. de edad mu•streados el 

mayor correspondió al grupo de 3 aRos (34.50%1 el 

segundo correspondió al grupo de 4 aAos (28.07%1, 

seguido por el grupo de 2 aAos C16.37X>, el de 5 aRos 

111.12%1, siendo el más pequeAo el grupo de aAo de 

edad <9.94%1. <ver· gt·á-fica No. 1). 

En lo referente a razas, el mayor grupo estuvo 

representado por los animales criollos (43. 28%)' 

correspondiendo el segundo lugar a la raza Saanen, 

(21.05%1, seguida por la Murciana C19.30X>, después la 

Toggenburg (9.36%1, y por último la Granadina (7.011, 

<ver· gr·áfica 21. 

En cuanto a sistema de e:<plotación el mayor· 

grupo está representado por el sistema extensivo con 

(94. 12%> y el más pequeño por· el mi>:to <5. 88%) <ver· 

gr·á-fica 31. 

* La totalidad de las explotaciones tiene un 

grado rústico de tecnificación. 

En lo re-ferente al calendario de desparasitación 

y su -fr·ecuenc ia con que se lleva a cabo en ca. da Ltna de 

las explotaciones, en el sistema extensivo el 16% 

despar·asita con una -frencuencia de vez al aRo, el 15/. 

con una -frecuencia de 2 veces por año y el 2% no sigue 

un deter·minado calendar·io, y el restante 67'%. no 

despar·asita. (ver gr·á-fica 41 
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Grafica 1 
Edades de las cabras muestreadas en 

el municipio de Cd tJianuel Doblado 
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Grafica 2 
Razas que se muestrearon en el 
municipio de Cd Manuel Doblado 

Porcentaje 
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Grafica 3 
Sistemas de explotacion utilizados 

en los lugares . muestreados 
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En el sistema mixto el 66.66'% despar· as ita 

veces pot· año, el :';3. 33'% lo hc.ce 1 vez al año. <vet· 

gr·áfica 4) 

En gener·al, del total de e:{p latae iones 

muestreadas el 37'% si desparasita, mientras que el 63'% 

no lo hace. <ver· gr·áfica 5) 

Del total de animales muestreados el 100'% 

resultó positivo a parásitos gastrointestinales; el más 

fr·ecuente encontt·ado fue la. Eimer·ia SPL.. (100'%), 

segLtida pot· el (58/.)' 

( 13'%)' Chabet·tia ( 12/.)' 

y Oesophagostomum (7/. 

r·espectivamente), siendo el menos obser·vado jjoniezia 

SPP (3f.l. <ver· gráfica 6). 

En lo referente a la frecuencia de parásitos 

gastrointestinales pot· grupo de edades, se observa lo 

siguiente: 

1.- Grupo de 5 años: Ei met· i a SPF' < 100/.); 

Chabertia (26.35/.); Tr· ic host r·ongyl us 

(36.841.), T r· i e hLw i s SPF' <21. 05%), Oesophagcistomum 

y HaemonchLtS SPP C1.5. 78i0. 

2.- Grupo de 4 años: Eimer·ia SPP (100i0; 

Chaber·t ia <20.83/.); Tt· i e host r·onqy 1 us 

<52.081.), Tt· ichLw is SF'P <4. 16'%>, Oesop hagas tomLtm 

( 12.5/.)' Haemonchus SPP (6.23/.) y Moniezia SF'P 

(4.16/.). 
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3.- Gn .. tpo ci¿ años: ( 1 00/.) ; 

(6. 08/.); SPP 

(71. 18/;)' 1.5.08); 

( 10. 16/.)' (6. 77!.); 

c. :se¡;¡. 

4.- Grupo de 2 años: Eimer·ia SPF: ( 1001.) ; 

( 14. 28/.) ; 

(60.711.), ( 10. 71'l.); y 

<3. 38'1.). 5.- Gt"Ltpo de año: Eimet·ia SPF' 

( 100/:i; <s. 8Bi:>; Tr· ich9st t·onqyl us 

(58. 82/.)' (11.761.); y 

<ver· gt·á-fica 7>. 

En cuanto a la frecuencia parasitaria por 

explotación muestreada, la que ocupa el ler. 1Ltgat· es 

la número 3 con un 7.381. de frecuencia, seguida por la 

número 5 con un 3.871., la número 16 con un 3.80/. y la 

número 24 con un 3.77%. La explotación número 1, 4, 8, 

18, 40, asi como la número 42, presentan una 

frecuencia del 3.521., 3.55/., 3.::::.71., 3.201., :;, 071., 

3.07'Y., y 3.05/. respectivamente. El resto de las 

explotaciones presentan una frecuencia que va del 2.701. 

al .221., la cual correspondió a la explotación número 

39. <ver· gr·á-fica nL!mer·o 8 y cuadr·o númer·o 1>. 
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Grafica # 8 
Explotaciones mas frecuentemente 

parasitadas 
Porcentaje de parasitismo 
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Cuadro# 1 33 

Huevecillos totales por explotacion 



La distribución de las explotaciones muestreadas 

en el municipio no presentó una distribución regular 

debido a varios ~actores: 

1.- Ubicación de pastorías en las cuales sus 

propietarios accedieron a que se llevara a cabo el 

trabajo de muestréo. 

2.- A la propia distribución irregular de las 

explotaciones caprinas en el área básicamente. 

3.- Y a la ~alta de registro en la Asociación 

Ganadera correspondiente de las explotaciones por parte 

de los propietarios, lo que imposibilitó la 

localización de otras explotaciones. (ver cuadro 

número 2 y figura 11. 

Por lo tanto no es posible establecer una 

correlación entre los diversos sectores del municipio y 

la ~recuencia parasitaria de las explotaciones, puesto 

que la distribución 

sumamente irregular. 

de estas en el muestréo es 
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Cuadro# 2 

Distribucion de explotaciones 

f\lornbre de la ranchería ! Numero de las !Parasitos 1 

! P astorias m uestreadadencontr acJoJ 
La S.:tbina 

¡El Charcon 

;Calzada dei Tepozan 

iLa Ladera 

¡san Juan de la Puerta 

¡san Jose de Mogoles 

; Puerta de Sinaqua 

! El Guayabo de santa Rita 

!La Concepcion vieja 

!Huerta de Frias 

¡I:J Pitayo 

:El Zapote de adjuntas 

iEI Sitio 

a = Eirtieáas 

b = Trichcstrcmqy.ius 

d = Chaberfia 

e= Ttichuús 
f = ,~1C>f?iE.zia 
g = Descphagc•siomwn 

1,2 a,b 

3,4,5 a,c,d 

6,7 a.b,e 

8,9, tp, 11 .. 12 a,b 

13,14, 15, 16, 17, 18,19 a .. tJ..e_.l 
20,21,22,23,24 a,b,g 

25 a,b 

2~.27.28.2~ 3{1_, 31 .. 32 a,b,e 

33, 34, 35, 36, 37,38 a 
39 3 

40,41 a,b 

42 a,c,d 

a.d.e,g 

45, 46, 47, 48, 49, 50,51 a,d,e 
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D I S C U S I O N 

En los resultados del trabajo se observó que la 

totalidad de los animales muestreados r·esLt 1 tat·on 

positivos a la mayoría de éstos 

animales presentaron cantidades moderadamente elevadas, 

más no presentaban signos clínicos evidentes de la 

en~ermedad, lo cual puede deberse a que probablemente 

se había establecido un equilibrio hospedero-parasito 

entr·e estos. 

Dentr·o de los pat·ási tos ~r·ecuentemente 

observados se encontró principalmente Nemátodos como 

son: 

y un 

Las condiciones medio-ambientales de las zonas 

muestreadas en el municipio de Ciudad Manuel Doblado, 

Guanajuato, son las siguientes: Clima semi-árido con un 

alta nivel de humedad, debida al ciclo de lluvias 

presentado durante el tiempo que tomó llevat· a e-fecto 

el muestréo, asi como la vegetación existente los 

cuales -favor·ecen el desar·r·ollo de los huevecillos, la 

supervivencia de éstos y de las larvas resultantes en 

el caso de los nemátodos asi como del hospedero 

inter·mediar· io en el caso del céstado <acar·o oribát ido) 

y de los oquistes para el caso de Eimeria SPF' (8 y 

9). Por otr·a par· te la presencia de los parásitos 
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gastrointestinales observados se vé ~avorecida por el 

tipo de explotación predominante en la mayoría de las 

explotaciones <sistema extensivo> donde los animales 

son llevados a pastar sin control alguno. Y asimismo 

por el sistema sanitario de~iciente o núlo en lo 

re~erente a desparasitaciones, pués un 67% de las 

explotaciones de tipo extensivo no desparasitan, un 16X 

lo hacen solamente 1 vez al año; el 2X no sigue un 

calendario de desparasitación riguroso, y solamente un 

15X de los propietarios de pastorías de sistema 

extensivo desparasitan 2 veces por año. 

Sin embargo la totalidad de ellas presentan 

importantes cargas parasitarias, y esto puede deberse a 

los siguientes ~actores: al sistema de manejo de los 

animales en cuanto a su alimentación (libre pastoréo>; 

A un de~iciente calendario de desparasitación; o bien a 

~al las en la medicación de los animales 

lsubdosi~icaciones que pueden llevar crear 

resistencia a los desparasitantes por los parásitos) 

(8,9) o bien a la elección inadecuada y errónea de 

desparasitantes. 

Esta situación se observa de manera similar en 

las pastorías del sistema mixto en las cuales a pesar 

de que 2/3 partes desparasitan 2 veces por a~o, 

presentan ~recuencias parasitarias altas. 

En cuanto a la ~recuencia parasitaria por 

edades, no es posible hacer una comparación entre los 

38 



di~erentes grupos de edades debido a que el número de 39 

animales muestreados en cada grupo ~ué di~erente con 

los demás. Asimismo es preciso considerar que 

solamente se llevó a cabo un solo muestréo para cada 

grupo de edad, lo cual es evidente que obstaculiza 

~uertemente el poder realizar a~irmaciones en el 

sentido de que determinado parásito se encuentra más 

~recuentemente en un cierto grupo de edad; por lo que 

la ~recuencia parasitaria en este trabajo solo se 

manejó en ~arma general. 

Lo adecuado hubiera sida llevar d cabo un 

muestréo seriado (3 muestras) con determinados periodos 

de tiempo en cada una de ellas con el mismo número de 

animales por grupo de edad para obtener evidencias más 

reales sobre la ~recuencia parasitaria por grupos de 

edad. La distribución de las explotaciones 

muestreadas, el número de animales muestreados por 

grupo de edad y el número de muestréos realizados se 

debe principalmente a las limitaciones surgidas por la 

negativa de los propietarios de varias explotaciones ~ 

realizar un segundo y tercer muestréo, asi como de 

disponer de poblaciones similares en cuanto a grupos de 

edades por explotación. 

No es posible establecer una comparación de la 

~recuencia parasitaria reportada por otros autores <1, 

7, a, y 91, debido a que el presente trabajo di~iere en 



! -

cuanto a ubicación geográ~ica, sistemas de explotación, 

períodos de tiempo en que se llevó a cabo el presente 

trabajo, el númerQ de animales muestreados, las 

di~erentes razas, edades, etcétera. 

En lo re~erente a la distrubución, no existe 

posibilidad de establecer entre las zonas muestreadas 

una correlación signi~icativa entre la zona y la 

~recuencia parasitaria observada, debido a que la 

distribución de las pastorías y el número de animales 

en cada una de ellas es irregular por las razones 

mencionadas en la ~recuencia por grupo de edad. 
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e O N e L U S I O N E S :o: 

1.- Las condiciones climatológicas, el sistema de 

manejo prevaleciente, (sistema extensivo!, asi como el 

sistema de alimentación, son ~actores favorables para 

la presentación d~ cargas altamente parasitarias, en la 

totalidad de los animales muestreados. 

2.- El calendario de desparasitación utilizado en 

algunas explotanciones, asi como el desparasitante 

utilizado no son los adecuados, lo cual contr·ibLtye a la 

presentación de las cargas parasitaras observadas en 

las diferentes pastorías caprinas estudiadas. 

3.- En base 1 os r·esu 1 tados observados, 

climáticas, sistema de condiciones 

pt·edomi nante y la alimentación empleada, 

manejo 

en el 

municipio de Ciudad Manuel Doblado, Guanajuato, se 

recomienda la desparasitación de acuerdo al siguiente 

calendario: Un suministro inicial de desparasitante, 

seguida por una segunda dosis 

posteriores a la primer 

tratamiento cada 6 meses, 

lluvias, y de igual 

entre los 18 y 22 dias 

dosis, r·epi tiendo el 

según el calendario de 

se recomienda la 

concentración de animales por lo menos de 48 a 72 horas 

después de cada dosis de despar·asi tante. 

La elección de este deberá de ser llevando a cabo 

previa realización de exámenes coproparasistoscópicos 
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para establecer los parásitos gastrointestinales más 

frecuentemente encontrados en cada pastoría. 
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Datos Generales de cada Explolacion 43 

~ 1 la Sabina SO .S Extensi7o tJo 
2 La S~hna 
3 El Cbarccn SO S Exten>ivo No 

4 EJCh~r~cc~·n~--~-----=3~'~--------~3~E=~~·n~e~n~si~v~o~--~tl~o~--r-------+-------~ 
~--~S~--~IE~l~r~h~~r~~~c~n~-1------~2~·~~-+-------~2~~E~~o~.n~;~i-~o~,--~'-~o~--~-------r------~ 
~--~6---1~C~:~l.,~d~e~l~T~~~P·~·o~za4-------~30~--------~:~'+-~lJ~I~X~!o~~---~Si~--~L~~·~;~~m~is~o~l~-~~~~~~ñ~o~ 

7 Cal. 1el Tep-:z! 2•> 2 Mi::~.~ ~i Lenmisol 1/~ib 

8 La. L~deu SO S E:(tl?nsi·;o Si Lenmi>ol 2/año 

J:--1;;;..0;;__+'L::;.P:;... =:L:..;;a.::.-:l;:.;t-r;..:a'----+-----'t:~'""'o0~----4 E:-.tt-n!ivo · Si Lev ~mi~ol ! 1 eñe 
~-1=-1=--fL=-.a lttiera 6 E:..tensiv~ 5i Lenmilol 1í!Í:~ 

!2 La Ladera 40 4 Extensi·:o: No 
1J Sn Ju~.n de la P 20 2 Ext'i'nsivo No 

14 $o Ju•n de la P .2.0 2 Extens:..:h·~o'-1-__ f:..:-l.:.o_-t----f-------4 
!S Sr. ..'•JP.n de h P 3? 3 1 E~en~i.,., N~ 
16 Sn Juan de la P Z6 3 Extensivo· Si lenmisol 2.'año 
17 Sn J;nn de h P 50 S Exten:ivo Si Le·1amisol 2ilib 
1~ Sn han d!.' la P S~• S E~en!ivo No 
19" Sil Ju,¡n de b P 20 2 E:ctensi ?o No 

no Z4 Sn Jo;e de U 31 • E:,:tEr.!iH> 
~·-~2~Sc-~~p~~~~;..:rt~a~d~e~S~.~-+-------~~J-r--------~S~E~•>~~~e~u·~!i~~o 3i 

G~•!)'?.~ !1!!- ~! ;:lO Exten!i"~ N!:> 
L'.!'t3mi;;~J ,_)•_?i'J__ 
lt.~·:"~Ci!~! ~·:-!:;:t 

'y•,.- 1---l-"4~··--+~:;I¡,.S:::i:.::ti:::0~---+--·-.. _~;:=-,4 1 l ~~~~~t·.·o Ho --- J 
I--4..;.3:.-__ +'E:=:f;...~::.;~i:.::ti . .::o ____ +I-~---';:..;:...-~1Í==~~-=--=-,;: . ~>:~.<s:;t \'•J 

1 
l!o l . 

1--S;...O'---r'IF.:.;.I;.;~oci:...:'I~IJ-----+1-· ___ ._ .. _-r -----'"=-+-"E'-'v..:.··~.;"..:.;_; .. o Si · L'.!'''!!:i:c!l 1. ~~~ 1 
___11 __ --.c~::. :...:_r.:.:~.::i.:.o __ __.~..-____ l::.;'?:.....L ___ ~l::...~.E':te~:;¡;oJ Ho 1 :J 

· .. ·-.·.: .. J.·.· ..•. ~- •. ~-. :·.· ... ··.-.·-••. ~:.·.·_,;~- --~~---~·::,., ~-.-.-.. ~ ~.·:_ .. · .- . ·-,. ·--~. ·.' ¡. -~ . ~ :~: • ~ .... 
1 ~~ • - , •• ••• ~-- ·---~¡_·t .. ~-~-~:~:.-~~~:: - .. .. ' ~ ··-

. ..,. .·:.•.,._,_ 
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