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INTRODUCCION 

La verminosis de los rumiantes es uno de los -

problemas de las explotaciones ganaderas, dicha parasitosis 

varía según la region, dependindo de la importancia relati

va de muchos factores. En la mayor parte de los casos la -

importancia de estos factores individuales guarda relación 

con la magnitud del desarrollo agrícola de la region; las -

carencias nutritivas cobran importa~cia singular donde se -

practica extensamente el pastoreo sobre pastizales nativos. 

Aunque se han llevado a cabo investigaciones y 

estudios sobre la ecología de las larvas, hay que reconocer 

que todavía no es posible predecir de una manera válida el 

potencial de trnasmisibilidad de estas parasitosis en un lu 

gar y tiempo determinado. El microclima y macroclima del -

medio, el volumen y altura de los pastos, lÓs habitas de -

pastoreo, el estado inmunológico y nutritivo del huesped, -

los vectores y huespedes intermediarios y el número de hue

vos y larvas infectivas en el ambiente forman una intrinca

da red de variables que interactúan creapdo confución y di

ficultad para comprender la dinamica epidemiológica. 

Es importante señalar, que en la Facultad de-

Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Gua~a 

l~jara como prestadora de servicio al público se han venido 

reportando casos de verminosis pulmonar que hasta cierto -

punto corresponde a muestras que se remiten de áreas aleda

ñas a esta Ciudad. Por lo que se decidió hacer un muestreo 

de heces fecales para determinar la prevalencia especifica

mente del municipio de Tlaquepaque, Jalisco, como una apor

tación a un estudio amplio que contribuirá en parte a fort~ 

lecer la carta parasitológica de este Estado. 
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Como antecedente tenemos que en los ultimos a-

ños se han realizado estudios'sobre verminosis pulmonar en 

el Estado de Jalisco y otros Estados de la República Mexic~ 

na, por lo tanto, el presente estudio comprende ~a 124ava. 

parte de un proyecto general que abarca todo el Estado de -

Jalisco y además comprende la tercera parte del estudio del 

municipio, dado que se pretende hacer un muestreo cuatrimes 

tral durante un ano y despúes de éste establecer medidas de 

control adecuadas al municipio. 

Algunos estudios consultados, realizados en la 

República Mexicana, para diagnóstico de verminosis pulmonar 

reportan lo siguiente: 

En 19~1 en Tlaxcala, Méndez reporta un 4.24% de 

verminosis pulmonar a D. Viviparus, en ganado lechero en un 

año de muestreo (13). Cruz en 1980, reporta en Oaxaca en

un estudio de parasitosis en general, la verminosis pulmo-

nar representa el 4.16~ del total de muestras positivas (5). 

En Villahermosa Tabasco, Priego reporta un8.1% del total de 

6108 muestras (15}. Hernández, en 1982 rep¿rta que de ios-

2011 a~imales muestreados el 6.2%, resultaron positivos a

D. Viviparus (9). Argaiz, en Balancan, Tabasco., muestreó-

500 bovinos obteniendo el 15% de pos~tividad (2). Arceo-

muestreó animales en dos ejidos de Balancan, Tabasco., en-

1980 y reporta que el 66% de las muestras resultaron positi 

vas a verminosis pulmonar (1). En Jalisco, Sevilla en 1973 

en Juchitlán, Tecolotlán y Tenamaxtlán reportó el 6.6.% (20) 

García reportó en 1985 en el municipio de Cabo Corrientes, 

Jalisco, encontró un 5% de posi.tividad a D. Viviparus (7). 

Robles reporta un 15.8% en el municipio de Zapopan Jalisco 

en el ano de 1985 (19). Quintero reportó en 1985 un 18.8%-
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de positividad en el municipio de S~yula, Jalisco (17). Ma

cias reportó un 12.4% de muestras positivas en el municipio 

de Chapala, Jalisco, en el año de 1985(12). 

Los parásitos pulmonares que más frecuentemente 

encontramos en los Bovino~s y Caprinos en México son: 

Dictyocaulus Filaría (Rodolphi; Railliet y Hen-

ry, 190.7). 

Esta especie se denomina algunas veces el gusa

no grande del pulmón de las ovejas y cabras. Los adultos -

viven en las vías respiratorias altas. Son gusanos largos, 

delgados y blanquecinos, que poseen cuatro labios pequeños 

y una cápsula bucal muy delg~~a. El macho tiene de 3 a 8cm. 

de largo y la hembra de 5 a lOcro. La primer larva que se -

encuentraen las heces del huésped, mide aproximadamente 540 

micras de largo y 20 micras de ancho .(10). 

Dictyocaulus Vivíparus (Bloch, 1782; Railliet y 

Henry, 1907). 

Es similar al D. Filaria pero más corto, los m~ 

chos miden de 17 .a 50 mm. las hembras de 23 a 80mm. tienen 

cola corta .y puntiaguda. Se localiza en la tráquea, bron-

quios y bronquiolos de los Bovinos (4,11,18). 

Protostrongylus Rufescens (Cameron T. w. M.;-

1972). 

Gusanos pequeños de ovejas y cabras, el macho -

adulto tiene aproximadamente de 16 a 28mm. de largo y la -

hembra de 25 a 35mm. cuerpo filiforme de color rojizo, con 
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cuticula delicada. Se loca~izan en tráquea, bronquios y -

bronquiolos (4,10,11,18). 

Muellerius Capillaris (Cameron T.W.M.; 1927). 

Vermes pequeños y delicados, la extremidad cau

dal del macho enrrollada en espiral, de color blanco. El -

macho mide de 11 a 14mm. y la hembra de 19 a 23mm. de lon

gitud. Se encuentra en el parénquina pulmonar de ovinos y 

caprinos (4,10,18). 

Ciclo Biol6gico: 

El género Dictycaulus tiene ciclo biológico di

recto; los vermes adultoss se encuentra en los bronquios y 

bronquiolos en donde depositan sus huevecillos. Las prime-

ras larvas ~uede salir a las vias aéreas. Unos cuantos hue

vecillos y larvas pueden, posiblemente, ser expulsados por 

la boca o la nariz al- toser el animal debido a la presencia 

de vermes. Sin embargo, la mayor parte de ellos son expul

sados con la tos hacia la parte posterior de la boca y de-

glutirlos, pasando asi al estómago. Los huevecillos que no 

han incubado en las vias aéreas lo hacen durante su paso 

por el tubo digestivo y probablement'e la mayoría de ellos -

eclocionan en este canal. Por lo tanto, en los excrementos 

se encuentran las primeras larvas y no los huevecillos (10, 

11,18). 

Los géneros Protostrongylus y muellerius tienen 

ciclo biológico indirecto ya que requiere de huéspedes in-

termediarios (moluscos y babosas), para completar su desa-

rrollo,. los adultos de protostrongylus se encuentran en los 
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bronquios. Foman nódulos inflamatorios subpleurales y son 

tan diminutos y delicados que es casi imposible aislarlos -

indemnes. El desarrollo de las larvas infectantes en el ca 

racol requieren de 12 a 14 días. Los gusanos adultos de 

muellerius viven dentro de los nódulos, en los cuales pone 

la hembra sus huevecillos que eclocionan en.el pulmón. Las 

primeras larvas son expulsadas en los excrementos del hues

ped ( 6 , 7 , 1 0) . 

Influencia del medio ambiente: 

El factor más importante que rige las frecuen-

cia de la helmintiasis pulmonar es el clima, así vemos que 

se observa más frecuentemente durante los veranos húmedos y 

cálidos. Son también importantes la distribución de las h~~. 

ces y la manipulación de los pastos. 

La humedad es esencial para la superviciencia y 

el crecimiento de las larvas y una temperatura moderada de 

18 a 2l°C permite su desarrollo pleno al estado infectivo

en tres a siete días. En condiciones optimas las larvas -

pueden sobrevivir en el pasto durante más de un afio. Sopor 

tan bien el frie aunque retrase se maduración. Pueden re-

sistir temperaturas de 4.5°C durante un afio. 

Los factores que ayudan a propagar las larvas -

en las pasturas y que son por lo tanto importantes incluyen 

diarrea, propagación mecánica y una alta concentración de -

animales. Los hongos (pilobus) son importantes en la prop~ 

gación de las larvas. Hasta 50 larvas pueden encontrarse -

en el esporangio y su carga explosiva puede lanzar larvas a 

una distancia de 3 metros. (3). 
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Diagnóstico: 

Mediante coprocultivo con la técnica de Baerman 

y por larvoscopia para la identificación de larvas 

El diagnóstico inmunológico por medio de anti-

cuerpos flourecentes, hemoaglutinación e inmunofluorescen-

cia. 

Por identificaicón de vermes adultos en pulmón 

a la necropsia (4, 11). 

UBICACION GEOGRAFICA DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPQUE JALISCO: 

LocalizaciÓn geográfica: 

Con respecto a la región, la ubicación del muni 

cipio es en el suroeste y con respecto al Estado la ubica-

ción es centro-oriente; Limita al norte con el municipio de 

Guadalajara, al sur con el municipio de Tlajomulco, al ---

oriente con El Salto y Tonalá y al poniente con Tlajomulco 

y Zapopan. 

Altura sobre el nivel de~ mar: 

En la cabecera municipal de Tlaquepaque es de -
1,600 metros. 

Extensión territorial: 

La superficie total-del municipio es de 270 km2 
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Clima: 

Cuenta con un clima semi-seco; con invierno y -

primavera secos. Semi-cálido sin estación invernal defini

da. 

Precipitación pluvial y temperatura: 

La precipitación pluvial medio anual es de 959 

mm y la. temperatura media anual es de 21 °C, 

Hidrografía: 

Su hidrografía es moderadamente buena, ya que -

cuenta con arroyos como son El Seco y San Sebastian; así ca 

mo la pr~sa de las Pintas que rio en toda s~ totalidad es -

del municipio ya que una pequeña parte pertenece al munici

pio de el Salto Jalisco (14). 

Principales localidades del,municipio de Tlaqu~ 

paque Jalisco: 

1.- Cabecera Municipal 

2.- Las Juntas 

3.- Santa Anita 

4 .- San Martín de las Flores 

5.- San Pedrito 

6.- Las Pintitas 

7.- Manuel López Cotilla 

8.- Toluquilla 

9.- Santa María Tequepexpan 

10.- San José Tateposco 



Inventario ganadero en el afio de 1984. 

ESPECIE •••••••••••••••••••••.••••• No. DE CABEZAS 

Bovinos carne...................... 1836 

Bovinos leche...................... 7212 

Porcinos........................... 6702 

Ovinos............................. 174 

Caprinos •.•.•••..•....••.••.•.••.•• 1908 

Equinos............................ 860 

Aves carne .....•.•.•.•...•••..•••.• l71,000 

Aves postura ...•••........•.•..•... 65,745 

Clasificación agrologica: 

Hectarias 

( 16) 

De riego ...••...•...•• ;. 400 

De temporal. .•••..•.•...• 13, 800 

Bosque.................. 600 

Pastos· •.•.••••••..••.•.• 10, 000 

.••...•••...•. 1. 50% 

.... ··••··••• .51.00% 

.•.•.•.•.•.•.. 2. 30% 

Improductivas .•••.•••..• 2.200 

•..••...••.••• 37.00% 

.....••.•••••. 8. 20% 

- S -

....................................................... 
Total 27,000 ·100.00% 
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Objetivo: 

Determinar la prevalencia de vermes pulmonares 

en 350 bovinos y 150 caprinos mediante el método de larvos

copía y la técnica de Baermc,nn en el mu_nic_ipio de Tlaquepa--·-
-------- -- - --· 

--------que·,--Jalrsco-duian-te el período de marzo a junio de 1985. 



MATERIAL y METODO 
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MATERIAL Y METODO 

1.- Se recolectaron directamente del recto 500 

muestras de hac~s fecales de los animales sujetos a estudio. 

2.- Las muestras fueron de las lO localidades -

más importantes del municipio de Tlaquepaque, Jalisco. 

3.- Los animales sujetos al muestreo fuerón ma

yores de 6 meses, aparentemente sanos, que no habian sido -

desparasitados en un lapso mínimo de 6 meses atras; y en -

condiciones de semiestabulación o cerril (ya que el ganado 

estabulado no es representativo para el tipo de estudio). -

No importó el sexo o raza del animal, ya que no influye en 

el tipo de parasitosis que se estudió. 

4.- Las heces fecales se recolectaron en bolsas 

de plástico (guantes obstétricos) y en refrigeración fueron 

transportados al laboratorio de parasitología de la Facul-

tad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad -

de Guadalajara, en donde se realizaron los análisis corres

pondientes para el diagnóstico de parasitosis pulmonar. 

5.- El diagnóstico de parasitosis pulmonar se -

realizó por el método de larvoscopía utilizando la técnica 

de Baermann (coprocultivo), que consiste en: 

Colocar el excremento (envuelto en una gasa) en 

el embudo al cual previamente se le agregó solución salina 

fisiológica tibia, se deja reposar por 24 Hrs. para que se 

sedimenten las larvas; este sedimento se coloca en un tubo 

de ensaye con capacidad de 5 ml. se deja reposar por 5 min~ 

tos y se colocan en un portaobjetos·para la observaación, 

diferenciación e identificación de las larvas. 



Material: 

1.- Gasa de lO X lO cm. 

2.- Cuchara de aluminio. 

3.- Manguera de hule latex. 

4.- Soporte de madera. 

5.- Cloruro de sodio. 

6.- Malla de alambre para coladera. 

7.- Embudo de plastico. 

B.- Pinzas de metal. 

9.- Matráz Earlen Mayer. 

10.-Pipeta Pauster. 

11.-Portaohjetos y microscopio compuesto. 

- 13 -
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a d 

Fig. l. Diferencias en estado larvario de vermes pulmonares. 

a,b.- Dictyocaulus Filaría. 

c.- Vivíparus. 

d.- Protostrongylus: 

e.- Muelleriua Capillaris. 
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RESULTADOS 

Tabla No. 1 Número de muestras de bovino por loe~ 

lidad y porcentaje de positivas a D. 

vivíparus en el municipio de Tlaquep~ 

que, Jalisco. 

Localidad No. de muestras Positivas % 

Tatej:)osco 35 9 25.7 

Manuel I.ooéz Cotilla 35 8 22.8 

Santa Anita 35 7 20.0 

r.as Pintas 35 6 17.1 

c--12-luguilla 35 5 14 . 2 

Las Juntas '3 5 3 8. 5 

San Pedrito 35 2 5.7 

San Martín de las Flores 35 2 5. 7 

- Sta;' María· Teq~expan 

Cabecera Municipal 

Total 

Tabla No. 2 

Localidad No. 

Las Pintas 

Las Juntas 

Sn Martín de las Flores 

Toluquilla 

Tate12osco 

Sta. Haría Tegueeex12an 

Santa Anita 

35 o 0.0 

35 o 0.0 

350 42 12.0 

Número de muestras de caprino por -

localidad y porcentaje de positivas 

a D. filaria en el municipio de -

Tlaquepaque, Jalisco. 

de muestras Positivas % 

15 15 lOO 

15 15 lOO 

15 15 ;lOO 

15 15 lOO 
15 15 lOO 
15 15 lOO 

15 15 lOO 

-------------------------------------------------------------
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San Pedrito 15 l3 86.6 

Manuel Loeéz Cotilla 15 ll 73.3 
Cabecera Municiea1 15 lO 66.6 
Total 150 139 92.6 
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DISCUSION 

En la presente investigación se detectó que la 

especie Caprina resultó más parasitada (92.6%) que la espe

cie Bovina (12%), influyendo las condiciones de manejo a-

que se somete el ganado Caprino, ya que no se lleva a cabo 

un programa de deparasitación, o si se hace es demasiado a

bieito, por ser ésta especie en muchas ocasiones un comple

mento en los ingresos familiares. 

Por otra parte, también influyeron las caracte

rísticas ecológicas del municipio, ya que el 94.12% de éste 

corresponde a zona plana, encontrando regiones arboladas y 

herbáceas con charca en donde pastan los animales. 

Además, la recolección de muestras de heces fe

cales en el ganado Caprino se efectuó a mediados del mes de 

Mayo y el mes de Junio, en éste tiempo se intensificó la -

actividad pluvial en forma considerable. Así pues, éstas -

condiciones climatológicas favorecen a que el ganado Capri

no se infeste, ya que los huevecillos de D. Filaria requie

ren una humedad elevada y una temperatura aproximadamente 

de 2l°C para su incubación y supervivenci~. 

El mayor porcentaje de positividad se obtuvo en 

las localidades de: 

Las Pintas, Las Juntas, San Martín de las Flo-

res, Toluquilla, Tateposco, Sta. Maria Tequepexpan y Santa 

Anita con un 100%; y el menor porcentaje se obtuvo en la ca 

becera municipal, con un 66.6% 

En lo que se refiere al ganado Bovino el paree~ 
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taje de positividad a D. Vi~iparus es relativamente bajo (12%), 
pues ésta especie es considerada una fuente de ingresos más supe-
rlor que el ganado caprino, por lo ~anto el manejo que recibe la
especie bovina es más adecuado. 

Además la mayoría de los bovinos muestreados fueron ~~ 

adultos y en semiestabulación; esto influyó en el grado de parasi
tismo, ya que estos son menos sensibles y su pr?~ección inmunita-i 
ria está lo suficientemente lograda. 

Por otra parte, la emigración de la 3:~ larva de D. -
viviparus a. partir de las heces hGm~das en su centro,, pero exter
namente secas, no se realiza de u~ modo tan intenso como la de D. 
filaria a partir de las bolitas de sirla de la cabra, ya que la ca 

. d d er • -pac1 a trepadora de la 3-- larva de D. viv1parus es menos mani--
fiesta que la de D. filaría (4). 

El mayor porcentaje de positividad a D. Vivíparus fue 
detectado en la localidad de Tateposco con un 25.7% y el menor en 
las localidades de Sta. Maria Tequepexpan :Y la cabecera municipal, 
con 0.0%. 
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CONCLUSIONES 

Del total de las 500 muestras trabajadas en el 

municipio de Tlaquepaque Jalisco, 350 corresponden al gana

do bovino con un 12% de positividad y 150 de ganado caprino 

con un 92.6% de positividad. 

La mayor prevalencia de vermes pulmonares se d! 

tectó en la localidad de Tateposco con un 25.7% de positi-

dad a D. Vivíparus en el ganado bovino y una 100% a o. Fil~ 

ria en el ganado Caprino y la menor fue detectada en la ca

becer~ municipal con 0.00% ~~h el ganado bovino y 66.6t en 

el ganado caprino. 

De este estudio se concluye que la especie ca-

prina se encontró más parasitada (92.6%) que la especie bo

vina (12%). 

Considerando que no existe preparación técnica 

por parte del ganadero en las localidades del muncipio de -

Tlaquepaque Jalisco, concernieDte a la salud de los capri-

nos y de los bovinos; además de las condiciones climatológi:_ 

cas apropiadas para el desarrollo del ciclo vital de estas 

parasitosis; es un deber del Médico Veterinario y Zootecni~ 

ta ~ncaminar proyectos hacia la terapia o inlcuso profila-

xis ante este tipo de problemas en el medio rural, para que 

el ganadero tenga una fuente de recursos económicos más am

plia y no se vea mermada su producción por este tipo de pa

rasitosis pulmonares. 



S U M A R I O 
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SUMARIO 

El presente estudio se realizó en un periodo de 

muestreo de 4 meses (marzo a junio),durante los cuales se

recolectaron un total de 500 muestras de heces facales di-

rectamente del recto de 350 bovinos y 150 caprinos, de las 

lO principales localidades del municipio de Tlaquepaque Ja

lisco. 

Las muestras fueron recogidas en material plás

tico, de animales no desparasitados por lo menos desde 6 m~ 

ses atrás y de más de 6 meses de edad; además de encontrar

se en semiestabulación algunos y otros en pastoreo cerril. 

Las muestras recolectadas se trabajaron en el -

laboratorio de Parasitología de la Facultad de Medicina Ve

terinario y Zootecnia de la Universidad de Guadalajara y el 

diagnóstico se realizó por medio de la técnica de Baermann 

(coprocultivo) y la larvoscopia. 

De las 350 muestras trabajadas de bovinos, 42 -

resultaron positivas (12%) a Dictyocaulus Viviprus y de las 

150 muestras trabajadas de caprino, 139 resultaron positi-

vas (92.6%) a Dictyocaulus Filaría; dando un total de 181 -

muestras positivas·o 36.8% a vermes pulmonares. 

La mayor prevalecencia a verminosis pulmonar -

fue registrada en la localidad de Tateposco y la menor en la 

cabecera municipal (San Pedro Tlaquepaque). 
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