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I.- I N T R O D U e e I O N. 



GANAIJERIA.-

Una de las actividades productivas más importantes 
en el .Municipio de Choix, Sinaloa es la gana.der:ía en la 
que predomina el ganHdÓ bovino productor de carne, que• 
representa un total de 54,367 ca~ezas, do lá& Cuáles él 
75 % es de animales criollos, el 15 % cruzado con Cebd
y otras razas y el 10 % rebtante a ganado puro de la r! 
za Cebú. Explotada en pastoreo extensivo, alimentándose 
a base de pastos nativos y arbustos propios de la región 

' teniendo un coeficiente de agostadero elevado. En gene- j 

ral adolece de aerías.deficiencias. principalmente por
la escasa cultura del ganadero, que no aplica medidas -
sanitarias, ni prácticas de manejo adecuados, no suple
mentando en épocas de sequía, muriendo por inanici6n -
gran cantidad de ganado, agravado por las paraaitosis -
gastrointestinales. 

Por lo tanto uno de los principales problemas que
frena el desarrollo de la ganader:ía.! es !3in duda la pr_!·· 
sencia de paraái tosül gastrointestine.les y especialmen
te en los animales jóvenes. 
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(6) a los que les provoca graves estados de desnutrición 
al consumirles substancias indispensables para el buen -
funcionamiento de su organismo. (8) Teniendo como conse
cuencia un crecimiento retardado, la predisposición a -
contraer otro tipo de enfermedades y en algunas ocasiones 
llegan a causarles la muerte. (9) 

En los animales que alcanzan la etapa de madurez, r~ 
, percute en baja producción de carne y leche, disminución 

de la fertilidad y al momento del sacrificio, el decomi
so total 6 parcial de viscérae. (3) 

En el ejercicio de la Clinica de Campo, es dificil -
evaluar con exactitud estos padecimientos, si no se rec~ 
rre a loa análisis del Laboratorio, los que dan a conocer 
el grado de infestación, asi como los tipos de parásitos 
que están afectando a los animales. 

Habiendo practicado algunas necropsias, se observó -
que gran cantidad de ellos, se encontraban parasitados -
lo que nos indujo a llevar a cabo el presente trabajo, -
que tiene como finalidad contribuir a determinar la pre
valencia de parásitos gastrointestinales en al ganado b~ 
vino, de uno a doce meses de edad, por ser en esta etapa 
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de su desarrollo donde se ven más afectados y representan 
mayores pérdidas económicas al ganadero. 

Para la realización de este trabajo como primer punto
se llevó a cabo el estudio monográfic·o del Munic::ipio de -
Choix, que a continuación se describe: (5) 

UBICAC10N Y SUPERFICIE. 

El lllunicipio de Choix, se ubica en la Regióp Noroeste
del Estado de Sinaloa, entre loa 26° 08' y loa 26° 57' de 
latitud norte; los 107° 55' y loa 108° 44' de longitud -
oeste. 

La extensión territorial del Municipio de Cboix, ea de 
436,000 hectáreas. 

LIMITES. 

AL NORTE: Los Estados de Sonora y Chihuahua. 
AL ~UR: Los Municipios de El Fuerte y Sinaloa de Leyva -
del Estado de Sinaloa. 
AL ESTE: El Estado de Chihuahua y e.l Municipio de Sinaloa
de Leyva. 
AL OESTE: El Estado de Sonora y el Municipio de El Fuerte. 
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ORüGRAFIA. 

Su configuraci6n orográfica está formada por contra

fuertes quE se ·derivan de la Sierra riiadre Occidental, los 
cuales están orientados de Noroeste a Sureste, con fuertes 
declives y cambios bruscos de nivel. Esta circunstancia 
propicia la formación de arroyos que descienden con fuerza 
erosionando el terreno y dejando a su paso sedimentos de -
roca, arcillas y grava arenosa. 

El relieve presenta marcadas ondulaciones en sendas,
márgeuea de los Rios Fuerte y Choix, con declives que as-
cienden desde los 300 Mts. hasta los 2,700 sobre el nivel
del mar. 

HIDRVGRAFIA 

El Rio Fuerte es la corriente más importante del Mun1 
cipio, así como del Estado de Sinaloa, este Rio se origina 
en el Río Verde, el cual nace en las Sierras Guadalupe y -

Calvo, en el Estado de C1lihuahua; donde se le unen las agu~; 
de los Ríos Urique, Batopilas, Septentri6n, Sn. Miguel y ~ 

Choix. 
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CLIMA. 

En el .Wiunicipio de Choix, dominan dos tipos de Climas, los 
~ue en la clasificación de W.Koppen se conocen como: 

Seco rd,¡"rpario caliente, con lluvias de verano y 

Templado con lluvias de ~rano. 

El primero predomina en la Zona Noroeste y el segundo impe
ra hacia loe limites con el Estado de Chihuahua. 

Según cartas de Climas de la Secretaria de la Presidencia 
Direcci6n de Planeaci6n, Comisión de Estudios del Territo-
rio Nacional y Planeaci6n, se clasifica el Clima predominaB 
te del Municipio de Choix anterior modificado por E. GARCIA 
en: (4). 

CLllaA Aw 0 (x 1 ) (e) lo ~ue se interpreta de la manera si
guiente: 

Aw 0 : Por su grado de humedad en Subhúmedo y por su tempera
tura en Cálido y muy Cálido; el más seco de loa Cálidos Su2 

.húmedos, con lluvias en verano con un cociente P/T 43.2 --
( Precipitaci6n total anual en mm3 sobre temperatura media
anual. en °C ). 

( x'. ·) Régimen de. lluvias intermedio entre el verano e in-
vierno. 
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{ e ): Extremoso, oscilación entre 7 y 14°C. 

-CLIMA BS 0 ( h t} w ( E ) : 

BS 0 : Por su grado de humedad en Semiseco o Semiárido y por 
su temperatura en Cálido y muy Cálido; el más seco de los
BS con un cociente P/T 22.9. 

(h'): Muy cálido, temperatura media anual 
mes más frio 1ti°C. 

o 
22 e, la del --

w: Régimen de lluvias de verano; por lo menos 10 veces ma
yor cantidad de lluvia, en el mes más húmedo de la mitad -
caliente del año, que en el más seco; un porcentaje de 11~ 
via invernal entre 5 y 10.2 de la total anual. 

(e): Extremoso, oscilación entre 7 y 14°C. 

DIVISION POLlTICA Y ADMINISTRATIVA. 

El Municipio de Choix, está dividido politicamente en-
302 localidades, de las cuales una tiene la categoria de -
Villa, 6 de Pueblo, 75 Poblados, 219 Rancherias y una de -
Estación. 
Administrativamente está dividido en 75 Comisarias y 9~Sin

dicaturas; La Sindicatura Central es la Villa de Chcix y las 
de Aguacaliente Grande, Bacayopa, Yecorato, Los Pozos Bayme
na, Picachos y San Javier. 
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Tomando en consideraci6n los pocos estudios realizados 
a Nivel Hegional e~ el l"'ais, el objetivo del presente
trabajo es dar a conocer el grado de parasitosis, osi
como loa géneros que afectan al ganado.bovino productor 
de carne, principal actividad Pecuaria del Municipio -
de Choix, Sinaloa y contribuir a establecer Programas
Terapéuticos y Profilácticas, para su control. 
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Il.- MATERIAL Y METODOS: 



.M A T E R 1 A L. 

1.- Heces fecales 
2.- Bolsas de polietileno 

3.- Etiquetas 
4.- Bovinos de uno a doce meses de edad 
5.- Tnermos refrigerantes 

6.- Coladeras de malla fina 

7.- Soluci6n SHETHER 1 S 
8.- Azúcar granulada 
9.- Agua destilada 

10.- Soluci6n formol al 40 % U.S.P. 
11.- Soluci6n Yodoiodurada 

12.- Yodo 
13.- Yoduro de :potasio 

14.- Lugol 
15.- Mortero 
16.- Tubos de ensayo 
17.- Tubos de centrifuga 
18.- Vasos de precipitado 

19.- Balanza 
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20.- Centrifuga Clínica Sol.Bat. Modelo C-09 
Babesal 16/15 ml, con reloj interruptor 
de 1 - 30 minutos. 

21.- Embudos 
22.- Papel filtro 
23.- Goteros 
24.- Cajas de Petri 
25.- Mallas finas 
26.-
27.-

Cámaras de Mac Master 
Frascos de plástico de 40 ce con tapa --

; 

hermética. 
28.- ~erlas de vidrio 
29.- Microscopio binocular Leitz, Mod.TC-S 16/60 
30.- Retícula micrométrica 
31.- Aparato de BAERMAN. ( Soportes de Madera) 
32.- Portaubjetoe 
33.- Cubreobjetos 
34 • .:. Estufa 
35.- Varillas de vidrio 
36.- Carbón vegetal·· 
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M E T O D O S. 

Se recolectó una muestra de excremento de 1000 bovi
nos de uno a doce meses de edad, en el Municipio de Choix, 
Sin; durante los meses de Abril a Novie;¡¡bre de 1975. El
muestreo se realiz6 en 20 explotaciones ganaderas selec
ciónadas al aze.r y distribuidos en el Municipio, mismas

que se mencionan a continuación: 

( Ver mapa de localización ) 

PREDIO O RANCHO 

l.- JUNALAC.AHUI 
II .- BATEQUIS 

IIl.- PICACHOS 
IV.- SAN JAVIER 
V.- EL DESCANSO 

VI.- EL PICHOL 
VII.- EL SAUCILLO 

VIII.- LA ~ESCALAMA 
IX.- SANTA ANA 
X.- SANTA ANA 

XI.- ZAPOTE DE :BAYMENA 
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SINDICATURA 

PICACHOS 
u 

11 

SAN JAVIER 
LOS POZOS 
BA.CAYüPA 
CENTRAL 
YECuRATO 
AGUACALIENT.E GRANDE 

11 

BA.YMENA 



XII • - BAYillENA 
XIII.- EL FRIJOL 

XIV.- LA CIENEGA 
XV.- EL PAJARITO 

XVI.- LA ESTANCIA 
XVII.- PIEDRA BüLA 
XVIII- EL REPARO 
XIX.- EL HUARACHE 
XX.- SANTA .ANA 
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YECO RATO 
BACA 
PICACHOS 
BACA 
CENTRAL 

11 

SAN. JAVIER 
AGUACALIEN~'E GRANDE 
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Las muestras se recolecta~on del recto del animal, depo
sitándose en bolsas de polietileno, las que se identifi
caron individualmente, anexando una relación con los da
toa que a continuaci6n se señalan: 

1.- Número de la muestra 
;¿.- Lugar 

3.- Nombre del propietario 

4.- Especie 

5.- Raza 
6.- Sexo 
7.- Edad 
8.- Fecha de muestreo 

El muestreo se realizó una sola vez, durante los me
ses antes señalados, estas muestras se enviaron en refri 

- -
geraci6n al Laborato~io de Diagn6stico de Patologia Ani-
mal de los Mochis, Sin. para su estudio donde se analiz,2; 
ron por las técnicas siguientes: 

a).- lilliTODO CUANTITATIVO DE lilAC MASTER .MO:DIFICADO, EtlJ?LEA! 
DO S01UCION SHEATHER 1 S. ( 2 ) ( 14 ) • 

Se procedió a pesar 2 gms. de excremento por muestra,,-
depositándóse en los frascos de tapa Aermética, adiciopan
dole 28 ce. de solución Sheather•s y perla~ de vidrio, -
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meszclá.ndose completaroent·e mediante. agi taci6n. 

De esta mexcla se carg6 un gotero y se procedió a lle
nar las cavidades de la Cámara de lúac Master, dejándo
se reposar 5 minutos. Posteriormente se examinó al mi
croscopio, procediendo al conteo de huevecilloe, utill 
zando el objetivo seco débil. Los huevecillos y equis
tes de los diferentes géneros de parásitos que se ob-
servan en los cuadros; tomando en cuenta los que toquen 
las líneas tanto externas como internas, en un solo -~ 
plano superior sin enfocar el fondo de la c~ara; se -
multiplican por 100, obteniendo así la cantidad de h~ 
vecillos por gramos de heces. 

Este método se usa para conocer la cantidad de hue
vos por gramo de heces y evaluar la carga parasitaria. 

b).- EX.Al\illN DE SEDil\riENTACiüN. ( FACIOLA) (1) (14) 

Se toman 5 gms. de excremento de cada muestra, deposi
tándose en un vaso de precipitado, anadiéndose 150 ce. 
de agua, homogenizándose con una varilla de Vidrio, se 
filtra ·en una coladera de malla fina de I mm, a otro~

vaso de precipitado dejándose reposar durante 15 minutos. 

- 1.3 -



Posteriormente se decanta el liquido ~obrenadante, 
parte del sedimento se transfiere a una caja de l:'etri y 
se observa al m~croscopio, anadiéndose dos gotas de Lu
gol, con las cuales se tiñen loa huevecillos, de los Tr~ 
matodos. 

e).- T:t:CNICA DE AISLAML:NTO DE LARVAS I-ULMüNAiiliS 

( BA.ERMAN ) ( 1 ) ( 14) 

Se toman 5 gms. de excremento de cada muestra depositán
dose sobre una malla metálica, esta se introduce dentro
de un embudo, el cual tiene adaptado un tubo de goma, e~ 

yo diámetro se regula con una pinza metálica. Al embudo
se le añade agua hasta que ésta toque la masa de excremeB 
to. 

Las larvas por su hidrotopismo positivo, pasan de la
masa de excremento a el agua, lüs que por gravedad se d~ 
positan por encima de la pinza metálica a las 12 o 24 h,2 
ras de haber IJUesto la muestra, se abre un :poco la pinza 
y se depositan una o dos gotas sobre un portaobjetos y -
se examina al microscopio, dándose como positivas, las -
muestras en que el examen microscópico se encuentren lar 
vas en el lapso de tiempo anterior y ~ue presenten las~ 
caracteristicas de larvas de vermes pulmonares. 

~~ 
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d) .- CUlTIVO E IIJI;NTH'ICACION IJE LARVAS. ( 11 ) 

Unicamente se practic6 el.cultivo de larvas a las mues
tras positivas a huevecillos del orden Strongy loidea,
por el método de CüRTICE1LI Y LAI ( 1963 ), para poder
determinar los géneros y en ocasiones la especie de loa 
parásitos gastrointestinales, que parasitan los bovinos 
de la zona muestreada. 

T E C N I C A 

Ile cada muestra de excremento positiva al examen de Me. 
liiaster, se tomaron 15 grns. depositándose en una caja de 
Petri de 10 cms. de diámetro y esta se coloca dentro de 
otra mayor, de 15 cms. de diámetro conteniendo ésta úl
tima agua a la altura de 1 cm. aproximadamente. La caja 
chica va sin tapa y la grande tapada, formándose una e! 
mara húmeda con el cultivo. 

Esta se coloca en una ~stufa oacurecida a temperatura -
de 24 a 27° e, durante 7 a 8 dÍas; tiempo durante el cual 
la mayoría de. las larvas .de parásitos gastrointestinales · 
evolucionan hasta el estado infestante ( larva 3 ), a
excepci6n del género Nematodirus en que la evoluci6n de
la larva 1 a la larva 3, tiene lugar dentro del hueveci
llo y que para su eclosión necesita de un estimulo meca
nico o tér.wico , requiriendo un tiempo de incubación de-
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14 a 30 dias, según la especie. 
Las cajas de Petri se destapan 1 a 2 horas diarias, pa
ra airear el cultivo y evitar el crec~iento de hongos. 
El éxito del cultivo de,pende de tres factores, humedad
temperature. adecuada y oxigemtci6n. 

Las heces demadiado secas deben de humedecerse y las de 
masiado húmedas deben de consolidarse; en este trabajo
se us6 carbón vegetal, previament~ esterili2ado, para -
consolidar las heces diarreicas. El agua para el culti
vo no debe llevar rastros de clo:ro y ser esterilizada -
tambi~n. 

RECUl'ERACION DE LARVAS. 

Se utiliz6 para ello el aparato de BAERMAN; una vez 
transcurrido los 8- 10 dias, al excremento en cultivo -
se deposit6 sobre una malla metálica, qua se introdujo
un embudo, vertiéndose el agua del cultivo al mismo. A
las 24 horas se tomaron 2-3 gotas de cada. cultivo y se
depositaban en un portaobjetos, a los que le añadían -
una gota de Lugol, el cual mata a las larvas y hace que 
que:den reetiradas; transcurrido unminuto de haber apli 
cado la gota de Lugol, se aplica una gota de solución -
Yodoiodurada ( Yodo 2 gma. Yoduro de Potasio 4 gms. agua 
100 ce). 
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Esto con el fin de colorear las larvas y facilitar la 
observación de los detalles morfológicos, se le colo
ca un cubreobjetos y se examina al microscopio, para
la clasificación de cada una de las larvas encontradas. 

CLASlFlCACION LARVARIA. 

Para la clasificación de larvas, nos basamos en los mf 
todo::¡¡ de Vr'ER'l'EJUK- CORTICELLI Y LAI, de acuerdo con el 
largo de la cola de la vaina larval, clasificándose en 
tres grupos: 

1).- LARVAS CON CüLA DE VAINA CORTA. 
En las que se ubican las larvas de Trichostron gylus -
( axei, columbriformis y vitrin-us) y Ostertagia { ci~ 
cuncinta, estertagia ). 

2) .- LARVAS CON CüLJ.. DE VAINA hlEDIAHA. 

En las que se agrupan las de Haemonchus ( contortuef y

placei ) y Cooperia Spp. 

3).- LARY~S DE COLA DE VAINA LARGA. 
En la que .se agrupan Nematodirus Spp. y Oesopliagoatol!l.un 
Spp. 
En forma separada se consideran la larva infestante de
Strengyloides papillosus y Bonostomun Spp. ya que las -
larvas de Strongyloidea por su tamaño .Pe'queño, más o m! 
nos de 600 micras, su largo esofagico fili~orme (un te~ 
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cio del cuerpo), falta de vaina larval, terminaci6n trl· 
furcata de la cola; y las de Bunoatomun, por su tamaño
de 507 a 678 micras, cavida bucal en forma de embudo, -
esófago bastante largo, marcadamente bulboso, cola muy
fina y larga en proporci6n con el largo total de la lai 
va, caracteriaticas todas ellas que las heces distingul 
bles de las larvas de otras especies. 

Diferenciación de la larvas en baseG a detalles mo~ 
fcl6gicos~ 

GRU:f'O DE·COLAS DE VAINA CüHTA 

Trichoatrongylus 

Las larvas son más chicas 
y anchas. 

Poseen 16 células intesti
nales~ 
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Ostertagia 

Las larvas son más graB 
des y angostas. 

Posee 16 células intes
tinales. 



Trichostrongylus 

- Cola más corta y cónica 

- Sin cavidad bucal 
- La cola de T.axei mide 

80-110 micras. 
- T. columbriformis 85 

micras. 

Ostertagia 

Cola filiforme y desvia
da a la altura de la PUE 

ta. 
- Con cavidad bucal. 

1----------------------------~------------------------~~ 
GRUPO DE COLAS DE VAINA 1'iEDIANA. 

Haemonchus 

- Las lar~dS son más chicas 

- Poseen 16 c6lulas intestl 
nales. 

- No poseen puntos refrigeE 
tes, en la terminación de -
la cavi~~d bucal. 
- H. plncei ( cepa bovina ) 
cola más larga. 

H. contortus ( cepa ovina 
bola más corta. 
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Cooperia 

Las larvas son más gran

des. 

Poseen 16 células intestl 
nales. 
Poseen puntos refringentes 
en la terminación de la e~ 
vidad bucal. 



GRUPO DE LAHVAS DE CJLA DE VAINAS LARGAS. 

Oeso:phagostumun 

- Sus larvas son ~ás chicas 
- Aspecto incurvado después 
de la fijaci6n. 
- Bástante anchas. 
- Presentan envoltura grue-
sa. 
-0. radia~um :posee 16-24 
32 células intestinales. 
-0. venulosum 32 
-0. columbianum frecuente--
mente '16. 
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Nematodirus 

Sus ]."•.rvas son laa más 

grandes de todos los gén~ 
roa~ 

Poseen 8 células intestin~ 
lea. 



III.- R E S U L ~ A D O S. 



De las 1000 muestras de excremento analizadas, por las 
técnicas antes descritas, se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
1) .- Mátodo Cuan ti tavo de l'líac. Master. se observó un -
68.9 % de muestras positivas al orden Strongyloidea, -
con recuentos que varían de 100 a 3500 y con un prome
dio de 576 huevos por gramo de heces. 
1.1).- Se encontró la presencia de occistos de Eimeria 
Spp. en el 26 % de las muestras, Trichuris Spp. en el 
0.6 %, Moniezia Spp. 0.3 %. 

C U A D R O No. 1 

RESUL'fADü EN PORCENTAJE DEL EXJUáEN DE MAC. MASTER EN 
1000 MUESTRAS. 

úrden Strongyloidea 68.9 % 

üccistos de Eime~iª S:pp. 26.0 % 

Trichuris Spp. 0.6 f. 
.Moniezia Spp. 0 • .3 % -. · .. - .. ~ 
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2).- Al examen de Sedimentaci6n todas las muestras, aa
liaron negativas, a huevos de Tremátodos. 

3).~ Al examen para larvas pulmonares resultaron todas
las muestras negativas. 

4).- Las muestras positivas a huevos del orden Strongy
loidea, se les practicó el cultivo de larvas, habiéndo
se obtenido los siguientes resultados: 

CUADRO No. 2 

Número de muestras cultivadas 689 

Número de muestras positivas. 660 

Número de muestras negativas 
~1 cultivo de larvas 29 --

- 22-



O U A D R O No. 3 

POROENUJE DE A.iUMALES iw:b:S~'RE.A.DUS DE 

ACUERDO CON LA EDAD. 

NUi1iEi10 DE EDAD PORCENTAJE 
ANHIALES. 

213 1 a 3 MESES 21.3 

405 4 a 6 MESES 40.5 

382 7 a 12 .llffiSEo ,38.2 

--

- 1000 1 TOTAL 100.0 



C U A D R O 1\o. 4 

'· 
RESULTADO DE LAS PRUEBAS DE MAC. MASTER Y SU RELACION CON LA EDAD m LOS ANIMALES 

NUMERO DE ANIMALES EDAD No. DE HUEVOS AL CONTEO No. DE HUEVOS AL CONTEO NEGATIVOS 
', DE l'.!AC. MASTER J:!B:NOR DE DE MAC. !SAST:ER :MAYOR DE 

200 H .J? .G. 200 H .P .G. 

'/o Del No.Total Número de %Del No.Total No. de % Del No .Total Número de 
De Anima:'les. Animales. De Animales. Animales. De Animales. Animales. 

\ . 
213 1 a 3 MESES 5.8 58 7.4 74 8.1 81 

1 

-· 
405 4 a 6 MESES 10.7 107 17.2 172 ~2.6 126 

382 7 a. 12 MESES 7.1 71 20.7~ 207 10.4 
~ 

104 
. ~ 

1 
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GRAFlCA No. 1 • 

:~:j 
.RELACION ENTRE :NU.MERO DE HUEVECI110S 

ELI.MINJJ)QS Y ~'ACTu.RES CLliiJATULOGICOS. 
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GRAFlCA No. 2 

C11Ji1ATUGRA.lfl1. DEL MUNICIPIO DE CHUll, SIN. BASADO 
EN TE.MPERATUH.A lrillliiA MENSUAL Y PRECIPITACION 
PLUVIAL MEDIA i:.lENSUA1. 
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RLl'RESEN'.l'ACION GRAFlCA DE 1-'üRCENTAJE DEL 
GENERv C0üPERIA Spp. EN RELACION CON LA EPOCA DEL 
% J,i¡ ú Y F'ACTvRES <..Ll.i>:í.i.T010GlCvS. 
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GRAFICA No. 4 

REl'KESENTACION GRAFICA DE J>\;RCEN'l'AJE LARVARIO DEL . 
GBNI.i\u TF.lCHvSTRí.JNGYLUS A.XEl EN lffiLACluN CON LA 

?l,· % El'uCA DEL AN U Y FAC'l'üRES CLIMATOLüGICOS. 
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GRA:h'ICA No. 6 

REPRESENTACliJN GRAFICA :DE PüRCENTI,JE LARVARIO DEL 
GENEIW .· BUNUS~uMUN PLEBVl.'Hv.i.l'lUN EN RELACiuN Culi LA 

,t,_, EPOCA DEL JIU ü Y FACTORES CLlMATüLUGICüS. 
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GRli"'ICA No. 8 

REPRESENTAClvH GRAFICA DEL PUR.CENTAJE LARVAlUú DEL 
G~N~~O OSTLRTAGIA Spp. EN RELACION CON LA EPOCA 

'"'. DLL h~ O Y FACTullliS <JLii\1A'J.\JLvGlCvS. 
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MOCHO No .DE ANIMALES 

l 48 

II 6 

III 10 

IV 38 

V 58 

VI 68 

VII 42 

VIII 71 

·IX 32 

X 19 

XI 42 

XII 45 

XIII 96 

XIV 64 

YN 84 

YNI 38. 

l. VII 116 

YNI.¡I 26 

XIX 71 

XX 26 

CUADRO N:>. 5 

RESULTl\DO OBTENIDO EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, SINAI.DA DE I.AS MJESTRAS ANALIZADAS 
POR EL ME'IDDO DE MAC. MASTER Y CULTIVO lARVARIO. 

H.P .G. TCY"...AL DE lARVAS ORSOPHAGOSID'll.JN HAEMONCHUS BUNOS'JUI!UN OSTERTAGIA COOPERIA STroNGYLOIDES TRYCHOSTRCNGYWS ESTACION 

RADIATUM PI.ACEI PHLEI3CYltMJN Sp. Sp. PAPILLOSUS AXEI. 

246 1299 77 o.o 0.7 14 42.1 28.0 19.0 ABRIL 

200 200 50.0 0.0 o.o 00 47.5 2.5 0.0 ti 

233 200 19.5 0.0 o.o o.o 45.0 o.o 35.0 ti 

683 1050 0.9 1.9 14.6 • 9.7 52.9 o.o 19.8 MAYO 

119 900 7.1 4.8 7.4 3.1 47.0 7.0 23.4 ti 

147 900 11.1 10.8 . 8.3 6.6 26.5 o.o 37.5 11 

253 1100 o.o 0.0 2.1 4.4 47.8 0.0 45.5 JUNIO 

363 1710 1.6 1.4 1.7 19.5 61.7 o.o 13.8 

160 600 18.3 11.0 12.6 12.6 43.1 o.o 2.1 JULIO 

200 500 28.4 o.o 2.6 16.7 43.7 0.0 8.5 ti 

176 800 23.2 15.3 6.2 15.0 17.6 8.7 13.7 ti 

442 1100 18.7 6.6 19.3 4.5 27.6 o.o 19.4 ti 

316 1100 0.6 0.0 0.9 0.0 79.7 8.2 10.4 AGJSrO 

1225 1800 13.6 0.5 13.2 3.1 71.6 5.4 2.3 SEPTIEMBRE 

680 2100 8.3 2.4 3.0 0.0 65.5 .20.3 3.3 ti 

741 900 2.5 0.0 5.1 o.o 71.0. 21.3 0.0 11 

191 2300 7.3 6.4 16 •• 7 0.9 26.7 13.7 28.Í cx::TOBRE 

537 700 4.0 5.0 12.0 0.7 21.8 . 31.3 25.0 NOVIEMBRE 

227 1405 8.7 14.7 4.7 . 2.3 26.0 17.7 25;6. ti. 

650 700 8.8 22.7 2.5 o.o 55.5 10.2 . o.o 11 
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Del total de muestras analizadas se obtuvo, como 

se observa en el cuadro No. 1, un mayor porcentaje de
parásitos del orden Strongyloidea y la presencia de -
occistos de Eimeria Spp., que ponen de manifiesto ser
un problema serio para el desarrollo de la Ganaderia -
Regional. 

Por lo que respecta a los géneros Trichuris Spp. 
no se consideran de significación económica, por su -
porcentaje de incidencia bajo, que limita su patogeni
cidad. 

Habiéndose encontrado la presencia de occietos -
de Eimeria Spp en un 26 % de las muestras y en la may_2 
ria de los casos como parásitos mixta, con el orden -
Strongyloidea, nos refleja la importancia que tienen -
dichos padecimientos, aunados a la deficiente aliment~ 
ci6n durante la época de sequia ( Meses cie Marzo-Auril 
Mayo y_Junio) que repercute en la economfa del produ~ 
tor de ganado. 

Las pérdidas económicas debidas a la coccidiosis 
en bovinos, no se han yodido determinar actualmente,p~ 
ro son los animales jóvenes los que se ven·más afecta
dos comunmente, ya que los animales adultos pueden no
llegar a padecerla y observarse olinicamente sanos, -
arrojando occistos continuamente en las heces, creando 
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una fuente de infección para loe animales jóvenes, que 
por las condiciones de manejo en semiconfinawiento; -
tanto de los becerros como animales adultos para la o~ 
deña; carac~eristicas que favorecen la contaminnci6n,
ya que la via de infestación en estas condiciones ocu
rre oralmente. (8) 

En el presente trabajo no se realizó la determin§ 

ci6n de especies del género Eimeria Spp. pero QUIROZ -
ROMERO Y CASILLAS FABILA ( 1971 ) (13) encontraron eo
México, E. bovis E. alabamensis, E. zurnii, que por su 
patogenicidad nos dá una idea para llevar a cabo un e~ 
tudio más detallado, tomando en cuenta la época del a
ño, el estado clinico y el número de occistos, con fin 
de determinar, si los animales se encuentran padecien
do la enfermedad o son portadores sanos, pues recomen
dar tratamientos masivos seria antieconómico, cuando -
se detecte su presencia. 

Bl que no se halla obtenido resultados al examen
de Sedimentación, para la búsqueda de huevecillos de -
Tremá.todos, de las muestraaanal~zadus;_ puede ser ex-
plicable a que las condiciones ecológicas de la región 
no sean adecuadas para el desarrollo de los caracoles, 
que actúan como huéspedes intermediarios, ya que el Mu 
nicipio no cuenta con aguas estancadas como lagos, 
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lagunas, ni presas naturales. (12). Tampoco se detectó 
la presencia de vermes pulmonares; esto puede deberse
a que la humedad y la temperatura, no son las adecuadas 
para el desarrollo de estos parásitos, como puede obser 

varee en la Gráfica No. 2. 

De las 1000 muestras de excremento analizadas al mf 
todo cuantitativo de Mee. !¿aster modificado, se obtuvi~ 
ron 689 positivas al orden Strongylcidea¡ mismas que se 
les practicó cultivu larvario, de las cuales 29 de las
muestras no se observó resultado alguno, pudiendo expl,i 
carse la contaminaci6n en el desarrollo de la técnica,
por demasiada humedad en el cultivo, falta de aireaci6n 
( oxigenaci6n ), crecimiento de hongos, que inhibieron

su cultivo. ( Ver cuadro No. 2 .) 

RüBERT, SULUBAN y RIECK ( 1952 ), nos dicen que
las infe¡,¡taciones más :¡;at6genas de Nematodos Gastroin-
testinales, ocurren en.el ganado joven de 3 a 24 meses
de edad, siendo más suceptibles los aniruales de 4 a 12-
meses, ( Ver cuadro No. 3 ) que sucede en condiciones -
de alta prevalencia de larvas, como se observa en nues
tros resultadoer {Ver gráfica No. 10) {15). 

Como observamos del cuadro No. 4, podemos hacer -
mansión, que en la edad con que se trabajó en este est~ 
dio, existe mayor porcentaje de animales positivos, que 
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porcentaje de animales negativos, a parásitos gastro
intestinales. Así mismo existe un incremento de Fará
sitos de acuerdo con la edad, en la que los animales
de 1 a 3 meses son los menos prevalentes; el porcent~ 
je de incidencia aumenta de los 4 meses en adelante,
siendo mayor en los animales de 7 a 12; se observa -
ta..m.bién que el mayor· incremento de animales positivos 
es a más de 200 huevecillos por gramo de heces. 

Lo que podemos relacionar con estudios hechos por
DEWHIRST y HANSEN ( 1963 ) , quienes encontraron que -

la cuenta de huevecillos por gramos de heces; de par~ 
sitos gastrointestinales, en ganado bovino; de anima-· 
les nacidos en primavera ( Mayo- Abril ) alcanzan un
mayor porcentaje de H.P.G. al año de nacidos. 
( citado por LEVIN ) (10) 

De los resultados obtenidos al examen de Mac.Mas
ter, se observa que la cantidad de huevecillos elimi
nados por gramo de heces, se encuentra en relación dl 
recta con los factores climatológicos, ( Gráfica No.1) 
ya qué existe un aumento del número de· larvas con los
meses de mayor precipitación pluvial, Junio, Julio -
Agosto y Septiembre; encontrándose un número mayor de 
larvas en este último, no coincidiendo en ocasiones
con el punto máximo de la curva de elevación de tempe 
ratura. 
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Estos resultados se relacionan con los obteni

dos por CiWFTuN ( 1949 ) , encontrando un aumento del

nÚJilero de larvas en verano, habiendo el .máxilDo en AgOJa 

to, sin coincidir con la .máxiwa elevación de tempera
tura ( citado por SüULSBY ) (15) 

El aumento del número de larvas ~ue se observa 
en loa meses de Abril, Mayo y Junio, donde la precip,! 
tación es .menor, puede explicarse a que bajo condici_2 

nes de escasés de pastura, sequía y stress de lo~ an_! 
males, existe un aumento de ovoposici6n de los parás1 
tos hembras, SPEDDING. ( citado por CRú~LL ) (7) 

La curva del número de larvas de la gráfica No. 
1, se encuentra en relnción a la precipitación pluvial 
como es notorio en los meses de Julio y Agosto y no -
cvinciden con el punto máximo de la precipitación plu
vial, pudiendo explicarse por el tiempo ~ue dura el d~ 
sarrollo larvario y él alcanzar la fase. adulta, aprox,i 

madamente 37 dias mínimo. 

L'a curva d(üo nú~tero de larvas baja en el mes de· 

Octubre, esta se debe a que en este nes, se muestreó-
una sola explotación ganadera y puede ser el resultado 

obtenido parcial o poco significatiYo, puesto como se

ve en la gráfica, en el mes de Noviembre sube nuevameB 
te y la disminución proporcional de el LÚIDero de hue~ 
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cilloe por gramo, está en relación a la disminución 
de la IJreci:pitaci6n 1'luvial en ese mee. 

Como se observa en la gráfica No. 3 representa
tiva del porcentaje lélrvario del género Cooperia, en 
relación con la época del a~o y factores climatol6g1 
cos, la curva del porcentaje larvario de este género 
tuvo una frecuencia durante la mayoría de los meses
de muestreo, teniendo un mayor incremento en los me
ses de Agosto y Septiembre. 

De la gráfica No. 4 representativa del porcent~ 
je larvario del género Trichostrongylus, en relación 
con la época del ario y factvres climatológicos, obs~r 

vamos que la curva de porcentaje larvario de este gé 
nero se encuentra aumentada en lo~ meses de Abril, M~ 
yo y Junio disminuyéndose en los meses de Julio, A-
gosto y Septiembre. 

Esta frecuencia obtenida, podemos relacionarla -
con e~tudios realizados por DURIB ( 1961 ), quien en
contró que este género se encuentra presente durante
ei invierno y principios de verano, poco abundante en 
el verano y oto~o. ( citado.por. SvULSBY) (15) 

Como lo observamos en la ~ráfica la curva se en
cuentra aumentada hasta principios de verano, disminB 
yendo a finales de la misma. 
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En nuestro trabajo no podemos evaluar la es
tación inverne.l, por éarecer de datos, ya que el mue~ 

treo lo iniciamos en el wes de Abril. El aumento de -
la frecuencia del mes de üctubre ,puede explicarse, a
que en ese mes se muestreo una sola explotación gana
dera y ser de poca significación. 

En relación al género Haemonchus cuyo compor

tawiento es similar a Trichostrongylus, este último -
en la mayoria de las condiciones climáticas, difiere
por tener un mayor porcentaje de sobrevivencia lar-
val durante el verano, independientemente de las con
diciones de exposición, ya que las larvas del género
Trichostrongylus, son particularmente resistentes a -
la congelación o sequia e inundaciones (15). 

Como podemos observar en la gráfica No. 5 re
. presentativa del porcentaje larvario del género Oeso

phagostomun, en relación con la época del año y fact_2 
·res climatológicos; la c~rva del porcentaje larvario

nos indica que dicho género estovo presente, en todas 
las estaciones del año de manera alterna, con difere~ 
te frecuencia, sin que las coodiciones climatológicas 
afectaran grandemente a dicho género. 

Lo que podemos realcionar a los estudios he
chos por DURIE ( 1961 ), quien consideró los efectos
de la edad de las larvas del género Strongyloidea ---



sobre su capacidad infestativa y concluye, ~ue este 
factor no es de gran significación. 
Este mismo autor menciuna a q~~ los porcentajes de -
sobrevivencia larval del género üeso~hagostomun ra-
di~tum, es mayor que Cooperia Spp., Trichostrongylus 
axei, y Haemonchus placei. Y ~ue este género se pre
senta en porcentajes bajos durante todo el año. ( C1 
tado por SuULS.BY ) (15) 

Como podemos observar en la gráfica No. 6 repre
sentativa del porcentaje larvario del género Bunost~ 
muo en relación con la época del año y factores cli
matológicos, es~e se mantuvo constante durante los -
muestreos realizados, este puede obedecer a que su -
presencia ocurre I>rincipal.!!lente en animales j6venes-
( 15 ) • 

Si tomamos en cuenta que por las caracteristicaa 
de manejo del 30.9 % ( Promedio ) del total de anima
les muestreados, que corres¡:,onden a animales jóvenes
menores de 6 meses, estuvieron expuestos a confinami~n 
to, en el cual la hume da_ de los corrales es mayorL_f.§!: 
'voreciendo al ciclo y la trasmisión de este parásito
~ue la lleva a cabo a través de la piel; no mostrando 
ningún efecto las condiciones climatológicas sobre d1 
cho gt:nero. 
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Como podemos observar en la gráfica No. 7 re

presentativa del g~nero·strongyloides en relación-

con la época del aao y factores climatológicos, la -
curva del porcentaje frecuencia de larvas se mantie
ne bajo hasta los meses de Junio, Julio y Agosto au
mentando en los meses de Septiembre, Uctubre y Novie~ 

bre, pudiendo explicarse a que coincide con loe meses 
de ordeña, manteniendo a los animales tanto adultos -
como becerros en sew.iconfinamiento y como explica.mus·
en el género Bunostomun cuyo comportamiento es simi-
lar a este último, con respecto a la trasmisi6n; estas 
caracter:ísticas de manejo y la edad de los antmales -
muestreados ( de uno a doce meses,)es propio para el 
desarrollo de este parásito, pudiendo relacionar a e~ 

tas características la trayectoria asoendente de di-
cho porciento. 
El género üatertagia ocurre con mayor frecuencia en -
las estaciones de terllperatura más baja. SOULSBY (15). 

Como observamos en la gráfica No. 8 representat1 
va del ·género Ostertagia, en relación con la época -- ·· i 

del año y factores climatológicos, no existe relación 
con lo r~portado por el investigador anteriormente -
mencionado, como podemos notar en la curva del porce] 
taje larvario tan bajo, que se encontró. 
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Explicándose esto debido a que el cli:lla del 

Municipio de Cnoix, no as el adecuado para su des~ 
rrollo, el· cual es considerado por E. GAcl.CJ.A, según 

cartas de Climas de la Secretaria de la Presidencia 
Dirección de !laneación, Comie16n de Eetudioe del -
Territllrio Nacional, en dos variantes: (4) 

- Cálido, muy cálido; Subhúmedo · 
- Cálido, muy cálido; Semiseco o Semiárido 

Como podeoos observar en la gráfica No. 9 re
presentativa del porcentaje larvario del género Ha~ 
monchus en relaci6n con la época del año y factores 
climatológicos, se obtuvo un porcentaje muy bajo de 
desarrollo larval,,en todos los muestreos realizados 

Este puede ser explicable tomando en consid~ 
ración la su;rvivencia larval de dicho género, (10) 
ya que esta se puede ver afectada en el pasto por -
loa siguientes factores: 
Precipitación Pluvial,- A la que se refiere ~.li:Gill:TTI 

( 1948 ), quien demostró que cuando la cantidac de
lluvia es menor de 25 m m3, en dos meses las larvas
de Hae~onchus mueren 10 diaa. ( citado por SvULSBY)
(15). 
h Como puede obser~drse en el Clima-tograma --
del Municipio ( Gráfica No. 2 ), esto se relaciona-
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con las condiciones que se registran en los meses de 

Marzo, Abril y Mayo. 
Temperatura.- A la que se refieren los siguientes in

vestigadores: 
KAUZAL ( 1937 ) dice que las temperaturas altas y se
cas Haemonchus vive únicamente de 1 a 2 semanas, pa
diendo desaparecer si esta condición persiste. ( Cit~ 
do por SOULSBY) (15). 

Como poderuos ver en el Clima tograma d.el Municipio 
Gráfica No. 2 ) a partir del mes de Mayo, la tempe

ratura media mensual reportada, puede ser letal<'para
las larvas, pues ea mayor de 27°C. 

KATES ( 1950 ) dice que en condiciones de sequia pro
longada y altas temperaturas, es lo más destructivo -
para este género. ( citado por SüULSBY ) (15) 

A este respecto la sequia del área dura 9 meses 
(4). 
Estaci6n.- SOUL5BY, observ6 que baju condiciones de -
verano para Haemonchus, es posible que la basta mayo-

~ .·. ria de las larvas, que están presentes en ~Éü pastizal 
estén muertas después de 2 meses y que bajo condicio
nes extremas de calor y sequia, este periodo puede -
ser más corto. ( 15 ) 

En la gráfica lio. 9 observamos que la temperatura me
dia mensual se mantiene 9 meses sobre los 20°C, de los 
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cuales 6, tienen escaza precipitación pluvial, menor 
de la necesaria para la sobrevivencia larval de este

género. 
Clima.- THRBLiiliLL ( 1941), obscrv6 que el clima cálido 
seco, destruye las larvas de Haemonchus a los 76 dias
( citado por SvüLSBY ) (15) 

Dato que podemos correlacionar con la clasifica-
ci6n del clima ~redcminante del Municipio de Choix, h~ 
cha por w. KOPPLN modificado por E. GARCIA, según car
ta de Climas de la Secretaría de la Presidencia de la
República (4 ). 
Edad.- LbVIN, observ6 que la pcb1aci6n de Nemátodos
gastrointestinales, en becerros lactantes es menor e -
igualmente desarrullo de Haemoncnus, que cuando estos
se alimentan de pastos •. ( 10) 

PüRTER, encontr6 menor fr~cuencia de Haemcncnus en la~ 
tantea, que en becerros destetados. ( citado por LtVIN) 
( 10). 

Esto tiene rélaci6o con el resultado reportado en 
el cuadro No. 3, en el cual el 30.9% ( Promedio ), ...... ~
son animales que pueden considerarse como lactantes. 

Tipo de oastos .- TAYLü:a ( 1957 ) , comparó el porcentaje 
de scbreviveocia larval de Hae14onchus contortus, en pa._!! 
tiza¡es bajos y altos, concluyendo que los pastos bajos 
son menos favorables, para la sobrevivencia de este ---
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Nematodo. (citado por SUUL~BY) (15). 

Tomando en cuenta que el tipo predominante de pas

tos de esta regi6n,-son gramas nativas y estas son con-

---------"'a+i"'d"'ec'l"r""adaa-déltt~s----'oa-;tes--,--l-im-i-ta--e~e-s-ar~W--1-o--de--
este parásito gastrointestinal, como lo observamos en -
la gráfica No. 10, en la que se compara la frecuencia -
de los Géneros del orden Strongyloidea, que prevalecen-
en esta región, donde se llev6 a cabo el presente estu-

dio. 
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V.- C O N C L U S I O N E S. 



1.- La p~raaitoais gastrointestinal m~s importante en 
el ganado bovino, de uno a doce meses de edad encontr~ 

da en el lilunicipio de Choix, ::iiri., ea la causada 'pur -
parásitos del orden Strongyloidea predominando los gé
neros: 
Cooperia Spp., Trichostrongylus ~ Ordophagostomun
radiatum, Bunostomun phlebotomun StrongYloides ~Pillo 
~ üstertagia Spp. Haemonchus placei. 

Considerándose un problema grave que afecta la ga
nadería regional. 

2.- En el 26 % de los animales se encontró la presencia 
de occistos de Eimeria Spp., que invariablemente estuvo 
asociada a las parasitosis del Orden Strongyloidea. 

3.- La presencia de los géneros Trichuris Spp: y .ál"onie
~ Spp. en un 0.6 % y 0.3 %, no son de importancia ec2 
nómica, por su baja frencuencia encontrada. 

4.- Todas las muestra·s analizadas por el método de Sed_! 
mentaoión, resultaron negativas. 

5.- Todas las muestras resultaron neg~ti~s a larvas -
pulmonares. 
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6.- La edad más afectada ocurre entre los 4 y 12 

meses. 

7.- Debido a las condiciones C1iwatol6gicas 1 la
incidencia de el g6nero Haemonchus, es baja. 
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