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1 NTRODUCCJON 



INTRODUCCION 

El presente estudio comprende la 124va, parte de un
proyecto general llamado: "PROYECTO PARA OBTENER LA PREVALE! 
CIA DE LA POBLACION PARASITARIA DE LOS RUMIANTES Y EQUINOS -
EN CADA UNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO", con el 
que se pretende obtener un panorama lo mas amplio posible de 
la prevalencia actual de parásitos gastrointestinales, pulmQ 
nares y del h1gado que afectan a rumiantes y equinos de nue! 
tro estado. Para que una vez obtenidos y establecidos los
resultados del muestreri poder plantear la estrategia má ad~

cuada para el control del parasitismo detectado en cada muni 
cipio. 

El estudio se ha dividido por mun1c1p1o y cada muni
cipio a su vez se muestreará por el lapso de un año dividido 
en tres períodos de cuatro meses cada uno. 

Este trabajo co~responde al est~dio del mun1c1p1o de 
Chapala, Jalisco., en el periodo de ·marzo a junio de 1985. 

Resulta casi imposible establecer las pérdidas econQ 
micas que representan las enfermedades parasitarias ftn la e! 
plotación de los animales domésticos, ya que éstas varían d~ 
pendiendo del clima y demás factores ecológicos y de manejo. 
Pero se considera que el parasitismo en todas las ~species -
domésticas juega un papel muy. importante en la productividad 
pecuaria, ya que los daños producidos en los hatos ganaderos 
merman en menor ~ mayor grado la producción animal. Las - -
acciones que provocan los parásitos en el huesped van desde
las de tipo mecanicoobstructivas, traumáticas, expoliatríz,
t6xica, vectora hasta las de tipo inmunitario que pueden co~ 
binarse en reacciones de tipo inflamatorio, y lo que es más-. 
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grave aún pueden representar un factor predispotente para
adquirir otro tipo de enfermeda~es, c6n la consecuente dis
minución en el desarrollo y producción de nuestra ganaderfa 
(3, 9, 16, 17). 

Es importante conocer que en los casos de par~sitQ

sis subclínica y no diaghosticada el mayor da~o que causa a 
la ganadeda es el mal apróvec-hamiento nutricional que ac_!!
s a n 1 os anima 1 es ( 3, J 6) . 

. •,..,:.· 

Los animales que más pre<lispos•ición tienen par-a ad
quirir una verminosis son aquellos que' pastan en e·l campo y 
en malas condiciones de manejo, siendo mis afe¿tados los -
animares de menos edad {3, 9, 16). 

La verminosis pulmonar es la infestación del tracto 
respiratorio debido a la presencia y acción de varias esp~
cies de vermes de las subfamilias Dictyocaulinae y Proto~-
trongylinae. En la producción y difusión de la enfermedad
que básicamente es un proceso ligado al pastoreo intervi~-
nen varias especies de parásitos, que difieren en su locall 
zación en el aparato respiratorio del hospedador y por ta~
to en el cuadro clínico que provocan (3, 13). 

Esta enfermedad se considera de elevada morbilidad
Y de mortalidad estacional. La verminosis debida a DictyQ
caulus se presenta en México en zonas con el ima tropical, -
subtropical y templado humedas, aunque también se presenta
en valles altos y zonas monta~osas del Estado de México, -
así como en las costas del Golfo o del Pacifico, el Muell~

rius ha sido reportado en Morelos (3, 13). 

Algunos estudios consultados, realizados en la RepQ 
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b11ca Mexicana, para diagnóstico de verminosis pulmonar re
portan lo siguiente: 

En Tlaxcala en 1981 Méndez reporta un 4.24% de ver
minosis pulmonar {O. viviparus), en ganado lechero en un -
a~o de muestreo de 1978 a 1979 {9), Cruz en 1980 reporta en 
Oaxaca en un estudio de parasitosis en general, la verminQ
sis pulmonar representa el 4.16% del total de muestras posi 
tfvas {4). En un a~o de muestreo en Villahermosa, Tabasco, 
Priego reporta que de 6108 muestras, 497 fueron positivas a 
verminosis pulmonar, que equivale al 8.1%, del total de las 
muestras {11). Hernández en 1982 reporta que de los 2011 -
animales muestreados el 6.2%, resultaron positivos a D. vi
viparus {7). Argaiz en Balancan, Tabasco., muestreó 500 bo 
vinos obteniendo el 15% de muestras positivas {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% de -
verminosis pulmonar {15). García reporta en 1985 que en el 
municip,U) de Cabo Corrientes, Jalisco., encontr-ó un 5% posj 
tive-a O, viviparus (5). Robles reporta un 15.~% de vermi
nosis pulmonar en el munici.,pio de -Zapopan, Jalisco., en 
1985 {4J. 

Los Parásitos pulmonares que se pueden enc~ntrar en 
los Bovinos y Caprinos en México son: 

Phylum 
Clase 
Orden 
Suborden 
Familia 

Nema toda 
Secermente.a 
Strongylida 
Tricho~trofi~ylinae 

Dictyocaulidae 
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Género 
Especies 

Dictyocaulus 
Filaría 
viviparus 

D. filaría (Rudolphi, 1809; Railliet y Henry, 1907). 

Vermes filoformes de color blanco grisáceo. Los ma 
chos miden de 3 a 8 Cms. de longitud, con espículas pote~-
tes de color marrón obscuro, ligeramente arqueadas, gubern! 
culo corto y ancho, cápsula bucal lisa y en su borde un ani 
·1-lo quit-inoso, la hembra mide de 4.3 a 11.2 Cms. de largo,-::
ton extremo caudal c6nico. El parásito adulto se localiza
en bronquios de borregos y cabras y rara vez en los bovinos 
{3, 8, 13). 

D. viviparus (Bloch, 1782; Rai11iet y Henry, 1907). 

Es similar al filaría pero más corto, los machos mi 
den de 17 a 50 mm. las hembras de 23 a 80 mm. tienen cola -
corta y puntiaguda. Se localizan en 1~ Tráquea, bronquios
Y bronquiolos de los bovinos (3, 8, 13). 

Phylum Nema toda 
Clase Secermentea 
Orden Strongylida 
Suborden Trichostrongylinae 
Superfamilia Metastrongylidae 
Familia Metastrongylinae 
Subfamilia Protostrongylinae 
Género Protostrongylus 
.Es pe e i e rufescens 

P. rufescens (Leucka rt, 1865). 
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Cuerpo filiforme de color rojizo, con cut1cula deli
cada, abertura oral con seis labios poco desarrollados. Bol 
sa copuladora engrasada y bien desarrollada, posee gubernác~ 
lo y telamón, el gubernáculo es par; la vulva se sitúa en -
las proximidades del ano, a veces cubierta por una provagina 
cuticulizada. Los machos miden de 16 a 46 mm de largo y las 
hembras de 25 a 65 mm. Se localizan en tr~quea, bronquios y 
bronquiolos de ovinos y caprinos (3, 8, 13). 

Subfamilia 
Género 
Especie 

Protostrongylinae 
Muellerius 
capillaris 

M. capillaris (Lueller, 1889). 
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Vermes pequeños, delicados, la extremidad caudal del 
macho enrollada en espiral, de color blanco. El macho mide
de 11 a 14 mm. y la hembra mide de 19 a 23 mm. de longitud. 
Se -~ncuentran en el parénquima pulmonar de ovinos, cabras y
otros-"rumiantes domésticos (3, 8, 13). 

Ciclo Biológico 

El ciclo de los Dictyocaulus es directo. Los huev~

cillos son embrionados, generalmente eclosiona (larva 1), en 
el intestino, y algunas veces en las vias respirat&rias, los 
huevecillos son expulsados por la tos y deglutidos e incub~

dos en su traye~to por el tracto digestivo, las larvas pasan 
a las heces y alcanzan su tercera fase (infestante), a los -
5 a 7--dfas a· temperaturas moderadas. La infestación se pr_Q
duce cuando los animales que pastan ingieren la larva infe~

tante que muda en el estómago, llega al instestino y atrav1~ 
za la pared intestinal para llegar a los ganglios linfátJ--



cos mesentéricos, de ahí pasa al torrente sanguíneo y llega 
por esta vía a los pulmones, donde a través de los alveolos 
y bronquiolos lÍega y madura en los bronquios principales -
(3, 8, 13. 16). 

El ciclo evolutivo de los Protostrongylinos es indi 
recto, los huevecillos embrionados son puestos en el paré~

quima pulmonar, en bronquios y tráquea, son deglutidos y -

pasan al tracto digestivo y se eliminan por las heces, o-
pueden ser expulsados al exterior a través del moco nasal. 
El Protostrongylus refescens requiere para su transmisión -
de caracoles .como huéspedes 1ntermediarios. Puede ser - -
transmitido por los géneros HeLicella, Monacha, Agriolimax
en los que se desarrolla la larva JII en un período de 35 a 
49 dias. El M capil]aris también requiere de huesped inte~ 

mediaría a caracoles de lqs géneros Agriolimax, Arion, FrQ
ticicola, Monacha, Cepaea, Helix, Arianta, Helicella entre
otros (3, 8, 13, 16). 

Influencia del Medio Ambiente 

Es necesario considerar muy cuidadosamente la i~- -
fluencia de la temporada del año sobre el habitat de la la~ 

va, que bien puede ser favorable o totalmPnte desfavorable 
los cambios estacionales determinan si el ambiente es o no
propicio para la transmisión parasitaria (13). 

Las condiciones ambientales de humedad elevada, pa~ 

to abundante y una temperatura moderada favorecen el des~-

rrollo del parasitismo; en cambio las condiciones más adver 
sas para la sobrevivencia de las larvas son la desecación y 
la luz solar abundante (3, 8, 13, 16). 

En época de lluvias las larvas dejan el bolo fecal-
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a las 72 hrs. en aguas poco profundas y con rayos solares -
directos mueren rapidamente. las larvas sobreviven más - -
tiempo si el pasto es alargado y existe leguminosas como el 
trébol que conserva la humedad debajo de las hojas, provQ-
cando un microclima favorable. 

En la estación de se~ufa las larvas no sobreviven -
más de 52 Hrs. 

Se ha observado que las larvas de Dictyocaulus tr!
pan hacia los esporangióforos de los hongos Pilobolus (que
crecen en las heces), y se han encontrado hasta 50 larvas
sobre uno de ellos; al eclosionar el esporangióforo en for
ma explosiva cuando maduran sus esporas, hace que las lar-
vas sean lanzadas hasta una distancia de 3 Mts. lo que favQ 
rece la dispersión de las larvas infestantes en los pastiz~ 
les {13). 

Las larvas se pueden mantener en la pastura de 3 S! 
manas a 11 meses según las condiciones del medio. Por lo -
que es de suma importancia conocer el clima y demás factQ-
res ambientales que predominan en las diferentes épocas -
del ano, para de esa manera poder plantear las estrategias
a se_guir para el control de las parasitosis (8, 13, 16). 

Patogenia 

El grado de patogenicidad varía de acuerdo al tipo
de parásitos y el número de estos en la infestación. 

la acción patógena se inicia cuando las larvas pen! 
tran por la pared intestinal, provocando traumatismo, pasan 
luego a ganglios linfáticos y ejercen acción mecánica por-
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presión y obstrucción, la a~ci6n espoliatriz es histófaga -
y hematófaga, hay reacción antigénica por las secreciones y 
excreciones que provocan una respuesta inmunológica elevada 

En pulmones las acciones traum~ticas son provocadas 
por las larvas al romper los capilares para llegar a los al 
veolos, en alveolos y bronquios hay importantes lesiones -
por la acción traumática e irritativa. En parénquima tam-
bién hay importantes lesiones nodulares (M. capillaris). 

El principal efecto patológico en los pulmones lo -
constituye el daño ocasionado por el bloqueo de los bro~--
qui~s y bronquiolos en la fase de migración larvaria. Este 
bloqueo provoca atelectasia de los alveolos como resultado
de la presencia de larvas y exudado. En su fase adulta el
parásito provoca irritación por la presencia física de éste 
en los bronquios induciendo· a una bronquitis con exudado a 
bundante dentro de las vias respiratorias y como consecue~
cia su obstrucción. 

En casos avanzados hay neumonía, insuficiencia res
piratoria aguda con edema y efisema pulmonar, esto puede 
llegar a provocar la muerte por asfixia (8, 13, 16). 

Diagnostico 

Mediante coprocultivo con la técnica de Baermann y
por larvoscopía para la identificación de las larvas. 

El diagnóstico inmunológico por medio de anticuer-
pos fluorescentes, hemoaglutinación e inmunofluorescencia. 

O por identificación de vermes adultos en pulmón a
la ~ecropsia (3, 8, 13). 
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El municipio de Chapala se encuentra localizado en
la región centro del estado de Jalisco, teniendo como limi
tantes geográficos al Norte los municipios de Ixtlahuacán -
de los Membrillos y Juanacatlán, al Sur el Lago de Chapala
al Oriente el municipio de Poncitlán, y al Poniente el muni 
cipio de Jocotepec. Cuenta con una extensi6n territorial -
de 385.58 Km2 • 

La cabecera municipal se encuentra a 1,547 Mts. s~

bre el nivel del mar. En el municipio se presentan orogr!
ficamente 3 formas características de relieve, la primera -
corresponde a zonas accidentadas abarcando aproximadamente
el 45.7% de la superficie, la segunda corresponde a zonas -
semiplanas, abarcando aproximadamente el 8.8% de la superfi 
cie, y la tercera corresponde a zonas planas y abarca apr~
ximadamente el 45,5% de la superficie. 

El clima de acuerdo a la clasificación de C. W. 
Thornthwaite es Semisec~ (con invierno y primavera seéa), y 
Semicál ido (sin estación invernal definida), con ..r--egi_Uien;-
de lluvias en los meses de Junio a Octubre que representan
·e-1 92.2% del total anual, los meses más calurosos se prese~ 
tan en Mayo y Junio, con temperaturas medias de 22.8 y 22.1 
°C respectivamente, la dirección de los vientos en general
es de Este a Oeste, con velocidad de 14 Km/hr. La precipi
tac i6ri pl u vi a 1 media anua 1 es de 811 mm con una m~ ima de -
1,281 y una mínima de 486.1 mm, la temperatura media anual
es de 19.9 °C. 

Los recursos hidrológicos del municipio se componen 
básicamente de los siguientes elementos: Rio Grande Santi~
go, arroyos de caudal solamente durante la época de lluvi~s 

arrollo San Marcos, arroyo San Antonio, arroyo el Chorro, -
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arroyo el Aguilote, arroyo Hondo y las presas Santa Cruz y 

Los Sabinos. Además cuenta con otro recurso muy importafl
te, 25 Km. de litoral del Lago de Chapala. 

El municipio cuenta con una poblaci6n total de - -
34,151 habitantes {censo de 1980), distribuidos en sus lo
calidades más importantes, las cuales son: Chapala (cabec~ 
ra municipal). Ajijic, Atotonilquillo, San Antonio Tlayac! 
pan, Santa Cruz de la Soledad y San Nicolás de Ibarra, - -
exostoemdp asentamientos humanos en varias rancherfas. El 
uso actual del suelo.se distribuye de la siguiente manera: 
Uso agrícola; 6,502 hectáreas aproximadamente tierras de -
temporal humedad con siembras anuales, y 2,341 hectáreas -
para riego. Uso forestal; 4,395 hectáreas, especies más -
importantes son magle y roble. Uso pecuario; 11,400 hectá 
reas para explotaciones de tipo extensivo. (10, 12). 

Especie 

Bovino: 

Caprino 

Carne 
leche 
trabajo 

Inventario Ganadero 
(Programa 1982) 

Fuente S.A.R.H. 

No. de cabezas 

10,095 
7,602 
2,493 

5,353 
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~ Otros Localidades 
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LAGO 
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O B J E T I V O 

Obtener la prevalencia de parásitos pulmQ 
res en los bovinos y caprinos del munici
pio de Chapala, Jalisco., durante el p~-
rioáo de Ma·rzo a Junio de 1985. 
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MATERIAL Y METODOS 

Se recolectarón directamente del recto 500 muestras 
de heces fecales de los animales sujetos a estudio. 

Para nevar a cabo el muestreo el municipio fué di
vidido en 6 localidades siendo estas las siguientes: Chap~ 

la (cabecera municipal), Ajijic, Atotonilquillo, San Ant.Q_-
nio Tlay., Sta. Cruz de la Soledad y San Nicolás de !barra. 
Se recolectó en cada localidad 70 muestras de bovino y 15-
de caprino, haciendo dos visitas a cada localidad en un laQ 
so de mes y medio, realizando la mitad del muestreo de cada 
localidad por visita. En las localidades de San Antonio y
Atotonilquillo solo se obtuvieron 10 muestras de caprino en 
cada una debido a la poca población caprina. En este est~
dio no se tomó en cuenta ni el sexo ni la raza del animal -
muestreado. 

El an~mal sujeto a muestreo fué mayor de 6 meses, -
aparentemente sano y sin' que hubiera sido desparasitado en
los ultimas 6 meses antes de la toma de muestras; todos los 
animales se encontraban en condiciones de semiestabulación
Y en pastoreo cerril 
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Las heces fecales se recoloctaron en guantes obst~
tricos y se trasnportaron en refrigeración al Laboratorio -
de parasitología de la Fac. de Med. Vet. y Zoot. de la U. -
de G. en donde se realizó el examen consistente en criprocul 
tivo y larvoscopía para el diagnóstico de las verminosis -
pulmonares. 

Diagnóstico de Parasitosis Pulmonar 

Se real izó por el miHodo de larvoscopía utilizando-



16 

previamente la técnica de Baermann (coprocultivo), que co~ 
siste en: 

Colocar el excremento (envuelto en una gasa) en el 
embudo al cual previamente se le ha agregado soluci6n sal! 
na fisiológica tibia, se deja reposar por 24 Hrs. para que 
se sedimenten las larvas; este sedimento se colecta en un
tubo de ensaye con capacidad de 5 ml. se deja reposar por-
5 minutos y se colocan en un portaobjetos para la observ~
ción, diferenciación e identificación de las larvas; esta
diferenciación e identificación se basa en las siguientes
características de la Larva I de cada especie. 

D. filaria 

Mide de .5 a .6 mm, es fuertemente granulosa desde 
la terminación del esófago hasta el- ano, de apE_- -
riencia obscura. En su parte anterior presenta un 
botón cefálico; con extremo posterior ligeramente
arqueado, termina adelgazado y romo (fig. a, b). 

D viviparus 

Mide 330 micras, fuertemente granulosa, su cola -
termina en punta ~filada, no tiene botón cefálico
(fig. e). 

P. rufescens ... 
Mide de 320 a 400 micras de largo, cuerpo transp~
rente, no granuloso, la extremidad caudal se adel
gaza a partir del ano, apariencia de bayoneta. La 
larva aparece encorvada (fig. d}. 

M. capillaris 

Mide de 300 a 320 micras, extremo caudal tran5~.!-



rente y se dobla en forma de coma, presenta en su -
cola una espina dorsal (fig. ~). 

a d e 

(3, 6, 18). 
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IV 

RESULTADOS 
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RESULTADOS PARCIALES 

l.- San Antonio Tlayacapan 

Se recolectaron 80 muestras siendo 70 de bovino 
y 10 de caprino con los siguientes resultados: 

Bov. 11 (D. vivíparus) 15.71 % 

Cap. 3 (D. filaría) 30.0 % 

Total/Localidad 14 (positivas) 17. 5 % 

2.- Atotonilquill~ 

Se trabajaron 80 muestras de las cuales 70 fue
ron de bovino y 10 de caprino y los resultados: 

Bov. 3 (D. vivíparus) 
Cap. 9 {D. filaria) 
Total/Localidad 12 (positivas) 

4.28 % 

90.0 % 
15.0 % 

3.- San Nicolás de !barra 

4.-

Se trab~jaron 85 muestras, 70 de bovinos y las 
15 restantes de caprino, resultando: 

Bov. 3 (D. vivíparus) 4.28 % 

Cap. 7 (D. filaría) = 46.66 % 

Total/Localidad 10 (positivas) = 11.76 % 

Ajijic 

Se recolectaron un total de 85 muestras, 70 de 
las cuales fueron de bovino y el resto de caprino, con 
los siguientes resultados: 

Bov. 5 (D. viv{parus) 7.14 % 

Cap. 4 {D. filaria) 26.66 % 

Total/Localidad 9 (positivas) 10.58 % 
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5.- Santa Cruz de la Soledad 

Se recolectaron 70 muestras ~e bovino y 15 de -
caprino siendo un total de 85, con los siguientes resul 
tados: 

Bov. 6 (D. vivfparus) 
Cap. 3 (D. filaría) 
Total/Localidad 9 (positivas) 

6.- Chapala 

8.57 % 
= 20.0 % 
= 10.58 % 

Se recolectaron 85 muestras, 70 de bovino y 15 

de caprino obteniendo los siguientes resultados: 

Bov. 
Cap. 

4 (D. vivíparus) 
4 (D. filaría) 

Total/Localidad 8 {positivas) 

5. 71 % 

26.66 % 
9.41 % 

.. 



Tabla No. 1 

Localidad 

San Antonio Tlayacapan 

Atotonilquillo 

San N.i co 1 ás de Ibarra 

Ajijic 
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Nt1mero de muestras por localidad y -
porcentaje de positivas a verminosis 
pulmonar en los bovinos y caprinos
en el municipio de Chapala, Jalisco. 

No. de Muestras Positivas % 

80 14 17.5 

80 12 15.0 

85 10 11.7 

85 9 10.58 

Sta. Cruz de la Soledad 85 9 10.58 

Chapa la 

Total 

Tabla No. 2 

-

Localidad 

San Antonio Tlavacapan 

Atoton i 1 qui 11 o 

San Nicolás de !barra 

Ajijic 

sta.Cruz de la Soledad 

Chapa la 

Total 

85 8 9.41 

500 62 12.4 ' 

Número de muestras de bovino por 1~ 

calidad y porcentaje de positivas -
a D. vi v'iparus. 

No. de Muestras Positivas % 

70 11 15.71 

70 3 4.28 

70 3 4.28 

70 5 7.14 

70 6 8.57 

70 4 5.71 

420 32 7.6 



Tabla NO. 3 

Localidad No. 

San Antonio Tlayacapan 

Atotonilquillo 

San Nicolás de !barra 

IAiiiic 

1 <;.ta r.ru7 rfp 1 a So 1 edad 

Chapa la 

Total 

22 

Número de muestras de caprino 
por localidad y porcentaje de PQ 
sitivas a O. filaría. 

de Muestras Positivas % 

10 - 3 30.0 

10 9 90.0 

15 7 46.66 

15 4 26.66 

15 3 20.0 

15 4 26.66 

80 30 37.5 



I.-

23 

RESULTADOS GENERALES 

De 500 muestras de heces fecales trabajadas en el 
municipio de Chapala, 420 corresponden a la especie bovina 
y 80 a la caprina. Se obtuvieron los siguientes resulta
dos: 

Total De 500 muestras trabajadas 
62 positivas ( verminosis pulmonar ) 12.4 % 

Bovinos 420 muestras 
:32 positivas ( D. vivíparus ) 7.6% 

Caprinos 80 muestras 
30 positivas ( D. filaría ) 37.5 % 

I l.- Resultados obtenidos por localidad expresados en -
porcentajes y enlistados de mayor a menor: 

No. de muestras positivas % 

San Antonio Tlayacapan 80 14 17.5 
Atotonilquillo 80 12 15.0 
San Nicolas de !barra 85 10 11.76 
Ajijic 85 9 10.58 
Santa Cruz de la Soledad 85 9 10.58 
Chapa la 85 8 9.41 

III.- Porcentajes de muestras positivas por localidad con 
respecto al total de muestras positivas obtenidas. 



2 4 

No. de muestras positivas % 

San Antonio Tlayacapan 
Atotonilquillo 
San Nicolás de !barra 
Ajijic 

Santa Cruz de la Soledad 
Chapa la 

Tota 1. 

14 
12 
10 

9 

9 

8 
62 

22.58 
19.35 
16. 13 
14.52 
14.52 
12.90 

100.00 
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Gráfica N° 

o¡o 

20 
19 

18 

17 
16 
15 
14 

13 
12 

" 10 
9 
8 
7 
6 
5 

o 
A B e D E F 

Gráfica de los porcentajes positivos a verminosis pulmonar 
por localidad. 

A - San Antonio Tlayacapan 
B - Atotonilquillo 
C - San Nicolás de !barra 
O - Ajijic 
E - Santa Cruz de la Soledad 
F - Chapala 
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Gráfica NO 2 

A B e o E F 

Grafica que representa el porcentaje de muestras 
positivas a D. vivfparus en bovinos de Chapala. 



Gráfico N° 3 
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Porcentajes de muestras positivas a D. filaría 
en los caprinos en el municipio de Chapala. 
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DISCUSION 

El _periodo de t•ea1ización de la investigación fue de 
4 meses siendo algo más de los 2 y medio primeros meses época 
de estiaje (marzo. abril y mayo}. en que las condiciones-
ambientales para que se desarrollen y progresen las parasitQ 
sis son adversas, razon por la cual los resultados positivos 
no son tan elevados en una región que nos har1a pensar por -
sus condiciones de humedad en una población parasitaria más -
elevada. 

Es importante seftalar tambi€n que los porcentajes de 
muestras positivas se elevaron relativamente en el último mes 
de muestreo (junio}, en el que ya las condiciones ambientales 
se tornaron más propicias para el desarrollo del parasitismo. 
ya que en este mes se intensificó la actividad pluvial en -
forma considerable. 

Los porcentajes de muestras positivas pueden variar de 
pendiendo de las caracterfsticas ecológicas donde pastan los 
a~imales asf como las condiciones de manejo a que se somete -
al hato. 

Asf tenemos que la cabecera municipal de Chapala pr~
sentó el menor porcentaje de todas las localidades (9.4%}, ya 
que en esta localidad en el tiempo en que se muestreó el gana 
do pastaba en terrenos de uso agrfcola (con esquilmo). o en
el cerro y se muestreó en plena temporada de secas. 

En Santa Cruz de la Soledad y Ajijic {10.58%}, se obser 
varon condiciones similares a las de Chapala, ya que ambas lQ 
calidades estan ubicadas a la orilla del lago y además cuentan 
también con terreno cerril y las condiciones ambientales fueron 
similares a las de Chapala. Ya que el muestreo se hizo en las 

secas. 
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En la localidad de San Nicol4s de lbarra con un por 
centaje de 11.7% ; las condiciones son m§s favorables al P! 
rasitismo, ya que ademas de estar irrigada por el lago, - -
tambi~n cuenta con la presa de San Nicolás, en donde pastan 
los animales la mayor parte del año. 

En Atotonilquillo 15.0% las condiciones de humedad 
son m§s favorables al parasitismo, debido esto a que cuenta 
con varias represas pequeñas, y los animales permanecen en 
los mismos potreros lo que favorece la reinfestación, ad~ -
más a diferencia de las anteriores localidades en ésta, la 
segunda parte del muestreo se realizó en la temporada de -
lluvias por lo que el porcentaje se elevó. 

San Antonio Tlayacapan con 17.5% resultó el porcen
taje más alto de nuestro estudio debido a que en esta loca
lidad, la segunda parte del muestreo se realizó ya en plena 
temporada de lluvias y los animales pastaban en terrenos -
con pasto abundante y nuevo. 
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CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES 

El porcentaje que se obtuvo de casos positivos a ver 
minosts pulmonar en los bovinos y caprinos del municipio de 
Chapala fu~ de 12.4 %. 

El porcentaje mas alto de verminosis pulmonar lo pr~ 
sent6 la localidad de San Antonio Tlayacapan (17.5%). debido 
a que la segunda parte del muestreo se realizó en plena tem
porada de lluvias. 

El porcentaje m§s bajo del estudio correspondió a C~ 
pala (cabecera municipal), con 9.41%, ya que en esta locali
dad el muestreo se hizo en temporada de secas. 

En el presente estudio se encontró que los bovinos -
estaban parasitados por D.vivíparus y los caprinos se encon 
traron parasitados por D. filaría. 

No se encontró ni Protostrongylus rufescens ni Mue -
llerius capillaris. 
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SUMARIO 

La presente t~sis se realizó en un periodo de mue~ 
treo de 4 meses ( marzo a Junio ), durante los cuales se re
colectaron 500 muestras de heces fecales de bovino y caprino 
con las caracterfsticas de que éstos no habfan sido despara
sitados por lo menos desde 6 meses antes de la toma de la 
muestra y además de encontrarse en semiestabulaci6n algunos 

y otros en pastoreo cerril. 

Las muestras se recolectaron de los alrededores de 
las 6 principales localidades de Chapala, se obtuvieron los 
siguientes resultados: en la localidad de San Antonio Tlaya
capan de 80 muestras el 17.5% fué positivo a verminosis pul 
monar; en Atotonilquillo se recolectaron 80 muestras arroja~ 
do un 15% de positivos; de 85 muestras recolectadas en San -
flicolás resultó positivo el 11.7 %; de Ajijic se recolect!
ron 85 mue~tras y el 10.5 % resultó positivo; lo mismo en -
Santa Cruz de la Soledad de 85 muestras el 10.5 l resultó p~ 
sitivo; en Chapala se obtuvo el más bajo porcentaje con un -

9.4% de 85 muestras recolectadas. 

Las muestras recolectadas se trabajaron en el LabQ 
ratorio de Parasitologfa de la Fac. de Med. Vet. y Zoot. de 
la U. de G., y el diagn6stico se hizo por medio de la técni

ca de Baermann (coprocultivo}, y larvoscopía~ 

Se obtuvo de 500 muestras recolectadas en el Muni
cipio de Chapala, Jal ., un 12.4 %, de muestras positivas a 
Oictiocaulosis; correspondiendo un 7.6 %, a bovinos y 37.5% 

de caprinos. 
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