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PROLOGO
 

El Proyecto CA TIE-BID sobre Investlgaci6n aplicadaen sistemas de produc
ci6n de leche para campes/nos de Iimitados recursos en el Istmo Centroamerka
no, se ha propuesto divulgar los princ/pales resultados de sus acciones as, como 
algunas recomendac/ones tdcn/cas y de aplicac/6n prdctica qe contribuyan a 
mejorar la producci6n de leche en io; sistemas del productor a nivel de finca. 

Con ese prop6slto se ha pub//cado una serle de cuatro volmenes -que 
compilan var/os documentos presentados en actividades de capac/taci6n rea-
Iizadas por el Proyecto- relacionados con la metodologla de investlgaci6nen 
sistemas de producci6n de leche y sobre sus princ/pales componentes y alter
nativas de producc/6n y de manelo, en nutric/6n animal, san/dad, pastos y 
forrajes mejoramlento y aspectos de adnlnlstracl6n a nivel de finca. 

Con el presente boletin d/vulgativo el Proyecto complementa Ia presentac/6n 
de recomendac/ones tdcnicas sobre un componente esenclal en la producc/6n 
bov/na, cual es el de salud animal y los pards/tos internosde los bovnos. Ad
clonalmente, y por el mismo autor, se ha publicqdo un primer boletfn divulga
tivo sobre la mastitis en bovinos, tema tambidn de especial relevancla en /a 
san/dad de los hatos. 

El material que aquise presenta es apenas una parte de las materlas trbajadas 
por el Proyecto y como contribuc/6n esenclalmente IndIvidual del autor no 
representa necesarlamente los resultados del Proyecto CA TIE-BID, no debe 
ser asim/lado a estos y rampoco cubre rodassus dreas tdcnicas y de trabjo en 
los pa(ses 

El Proyecto CA TIE-BID comenz6 sus acciones en los se/s pases del Istmo 
Centroamericano en junlo de 1979. Su objetivo principal fue desarrollar y vatldar 
alternativas mejoradas de sistema; de producc/6n de leche que sean de fdcll 
aplicaci6n por los pequefos productores. En segunda instancla,el Proyecto bus. 
c6 fortalecer la capacidad de las inst/tuclonej naclonales de Investigac/6n, trans
ferencla de tecnologia y crdd/to agropecuarlo de lospaises part/cipantes. 

Se espera que esta publ/caci6ny las que le antecedleron contrlbuyan a esos 
prop6sitos. 

El Editor 
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INTRODUCCION
 

Los parlsitos son organismos que viven en estrecho contacto con otros seres 
vivos, dependen de ellos para subsistir y les causan dafio permanente. 

La magnitud del dafio causado por los parlsitos a los animales dom6sticos es 
muy variable: en ocasiones es tan leve que no es ficil medirla en tirminos econ6
micos, pero cuando el dafho es severo las p6rdidas pueden ser muy elevadas y 
ficiles de detectar. 

Para conocer los problemas causados por los parisitos del ganado bovino en 
una regi6n, es necesario: 

* Identificar la poblaci6n de parisitos. 
* Resefiar las caracter(sticas de la poblaci6n animal afectada. 
* Conocer las condiciones ecol6gicas de la zona. 
* Determinar los factores epidemiol6gicos del parasitismo. 

Con esta informaci6n es posible diseflar medidas de control orientadas a 
disminuir la cantidad de parisitos a un m(nimo que no interfiera con lacapacidad 
gen6tica de producci6n de los animales. 

El concepto de "control", en este caso, implica convivir con cierta cantidad 
de parisito., a diferencia de "erradicaci6n", que persigue eliminarlos totalmente. 
Con el conticimiento que hoy se tiene acerca de los par~sitos internos de los bovi
nos, no es posible su erradicaci6n. 

La necesidad de combatir los parisitos es clara. El problema que se plantea es 
la forma de controlarlos a un costo menor que aquel del daflo que causan. Se 
debe tener en cuenta que en una explotaci6n bovina no basta con alcanzar el 
nivel de control; es necesario, ademis, mantener este nivel en el tiempo, aplican
do en forma permanente y con la intensidad necesaria las medidas que a61 con
dujeron. 

Los parisitos hacen parte de un sistema dinimico complejo que comprende: 
la poblaci6n animal afectada, el ambiente con todos sus componentes, el hombre 

plan de aumentar la producci6n v los parlsitos en su afin de multiplicarse.en 
Por esta raz6n, el control debe enfocarse como un conjunto de medidas que 
considere, en forma integral, todos los componentes del sistema en que viven los 
parisitos. 

Algunas de estas medidas son de carActer general y deben ser aplicadas junto 
con otras m~s espec(ficas, disefiadas con base en el conocimiento de lot proble
mas parasitarios en una regi6n. 

En las p~ginas siguientes se restimen algunos conceptns bisicos sobre la natu
raleza de los parisitos internos de los bovinos, se mencionan las caracter(sticas 
de los parasitismos de mayor importancia econ6mica, se indican algunos ejem-

El autor agradece al Lic. Jalme Rojas Hetebrugge, del CATIE, larevl~i6n del manuscrito 
de esta publicacl6n. 
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pies de parisitos descritos en Centroamnrica Y se sugieren algunas medidas de 

prevenci6n y control. 

Las medidas sugeridas tienen mayor aplicabilidad en explotaciones intensivas 

con ganado de doble prop6sito; el efecto puede ser temporal y debe ser evaluado 

en t6rminos biol6gicos y econ6micos. Ademis se debe considerar la posibilidad 
n. 

de hacer los cambios que sugieran los resultados de la investigaci 6

CONCEPTOS BASICOS SOBRE PARASITOS INTERNOS 

aticados por diferentes pargsitos. Algunos, Ila-
Los animales dom6sticos son 


mados parisitos internos o endoparisitos, se localizan dentro del cuerpo del
 

localizan sobre el animal y se conocen como parlsitos externos
 
animal; otros se 
o ectopargsitos (garrapata, t6rsalo, gusano barrenador). Aquf s61o se tratarin los 

parlsitos internos. 
Algunos parisitos de los animales atacan tambi6n al hombre, Ilegando inclusi

el caso de la tenia solitaria (Ten/a sol/ur) que 
ve a causar su muerte. Este es 

puede afectar tanto al cerdo como al hombre, o el de la Tenla sagInata que afecta 

a los bovinos y al hombre (Olsen, 1974). 

Segfin sus requerimientos, los par.sitos internas se localizan en determinados 

6rganos del cuerpo del animal. Se Iaman parisites gistricos o intestinales aque

localizan en el cuajar o en cualquier parte del intestine; y se conocen 
lios que se 
como pargsitos hepiticos, renales y pulmonares, los que se Iocalizan en el hfgado, 

rifi6n o pulm6n, respectivamente (Soulsby, 19.68). 
serie consecutiva de cambios desde que nacen 

Los pargsites pasan par una 
hasta que mueren; al con junto de esos cambios y los fen6menos ztociados a ellos 

se le denomina ciclo vital o clclo de vida de los pargsitos. 

ciclo vital existen dos etapas diferentes: la vida parasitaria propiamente
En el 

o sobre 61; y la etapa de vida libre, en la 
dicha, que transcurre dentro del animal 

cual elorganismo permanece, principalmente, en el pasto a en el agua. La etapa 

de vida libre es el perfodo que transcurre desde que el parisito abandona un ani

mal hasta que logra parasitar a otro. 
La mayorla de los parisitos internos entran al animal por la boca al momento 

alimento. Otros parisitos invaden al animal perforando
de ingerir pasta, agua o 

uno de sus 6rganos (hfgado, intestine, etc.).
la piel para luego localizarse en 
Ciertos parisitos coma el iscaris de los bovines pueden pasar de la madre al hijo 

durante la prefiez, es decir, antes del nacimiento, per Iocual se habla de infec

ci6n prenatal (Georgi, 1969; Soulsby, 1968). 
La mayor(a de los pargsites abandonan al animal en la materia fecal, otros Io 

hacen en Iasaliva o en el moco que en ocasiones sale par la nariz y un nomero 

muy pequefio lo abandonan en la orina (Olsen, 1974). 
un animal a otro despuds

Durante el ciclo vital algunos pargsitos pasan de 

de habitar en un tercer organismo vivo que les sirve de enlace; a estos organismos 

se les denomina "intermediarios" y cuando este fen6meno ocurre se dice que el 

parlsito tiene ciclo vital indirecto. Tal es el caso del parlsito del hfgado de los 

con el nombre de Fasclola hepdtica, el cual utiliza como 
rumiantes conocido 

caracol anfibio (Lyinnaea truncatula). Las tenias del intes
"intermediario" un 
tino delgado de los rumiantes tienen un ciclo vital indirecto porque, para pasar 
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de un animal a otro, utilizan algunos icaros (piojos) que viven en el pasto (Icaros 

de la familia Orlbatldae). 
a otro sin necesidad de intermedia-Cuando los parisitos pasan de un animal 

rio se dice que tienen un ciclo vital directo, es decir, que por s( solos pueden 

abandonar un animal y parasitar otro. 
No todos los parisitos internos afectan a los animales de la misma manera: 

unos causan mayor dafio que otros. Se dice que los parisitos tienen diverso grado 

de patogenicidad segtdn la severidad del dafio que ocasionan. 
Algunos parisitos se alimentan de sangre por lo que se les denomina hemat6

fagos; estos organismos son altamente pat6genos y pueden ocasionar la muerte. 
dafio de diversa manera: algunos eliminan toxinas que sonLos pargsitos causan 

dariinas para los animales; otros ingieren los nutrientes que necesitan los anima

les para su producci6n y subsistencia; otros mi. causan dafios mecinicos que al

teran las funciones del 6rgano parasitado (Symons, 1976). 
Los pargsitos que penetran a trav~s de la piel del animal se desplazan por teji

dos y 6rganos antes de Ilegar al sitio elegido para localizarse on forma definitiva. 

Durante el desplazarniento los parisitos destruyen tejidos y alteran el funciona

miento de los 6rganos por donde pasan, causando efectos indeseables. 
A continuaci6n se presentan en conjunto los parisitos del cuajar y del intesti

no, que comprenden los nemitodos, las tenias y los coccidios. Mgs adelante se 

mencionan los parisitos del pulm6n y del hfgado. 

PARASITOS DEL CUAJAR Y DEL INTESTINO* 

En el est6mago verdadero o cuajar de los bovinos y en el intestino (delgado y 

grueso) se aloja un, grupo de parisitos conocido con el nombre de nemitodos o 
pargisitos cil (ndricos, compuesto por siete a nueve miembros. 

Adicionalmente, el intestino aloja dos tipos de tenia o parisitos pianos y di

versas clases de coccidios con diferente grado de patogenicidad. 
Los pargisitos que se alojan en el cuajar y el intestino se conocen clifnicamente 

como parisitos gastrointestinales. 

PARASITOS CILINDRICOS 0 NEMATODOS 

-Los parisitos cil ndricos se diferencian entre s( por su tamafio y por la seve. 

dad del daio que producen (grado de patogenicidad); pero tienen un ciclo vital 

semejante. 
El tamafio de estos nemitodos es muy variable: algunos tienen de dos a tres 

centfmetros de longitud, otros alcanzan hasta 30 centi'metros. La apariencia ge
hilo, de mayor a menor calibre segt~n el tamafio del parisito.neral es la de un 

son separados y se encuentra que los machos son mis pequeflios queLos sexos 
las hembras. 

En estado adulto, los nemitodos viven adheridos a la pared del cuajar y del 

intestino por medio de unas estructuras especiales que tienen dentro de la bora. 

Despu~s que las hembras han sido fecundadas inician la postur.1 de huevos que 

son muy pequeflos y s6lo pueden ser observados por m~todos especiales de labo

* Nombres cientificos de aigunos nemitodos dc Importancia econ6mica: Haemonchus con
tortus; Meclstoc/rrus dIgItatus; Ostertagla sp.; Cooperla sp.; strongyloldes papillosus; 
Oesophagostomum sp.; Bunostomum sp. y Trichostronqylus sp. 
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PARASITOS ADULTOS PARASITOS JOVENES 

EN LA LUZ DE EN LAPARED DE
 

CUAJAR INTESTINO 
DELAD
ESOFAGO 


' HUEVOS EN
.d ' */ 


. MATERIA FECAL 

LARVAS --


INFECTANTES -

EN EL PASTO - LARVAS EN EL SUELO *----

Figura1. Cido vital tip/co de un nemdtodo que se Iocallza en el cuajar o en el Intestinode los bovinos. 



ratorio. Los huevos se mezclan con los residuos de los alimentos y salen del ani

mal en la materia fecal (Figura 1). 
En el suelo los huevos contin~an su evoluci6n. Dentro de cada uno se desarro. 

la envoltura yIla el parlsito hasta el estado de larva que, muy activa, rompe 

queda libre en el pasto o en el agua. AIIf la larva sufre algunos cambios y se con

vierte en larva infectante, estado en el cual es capaz de entrar al animal y causar 

infecci6n. El desarrollo de huevo a larva infectante toma de cuatro a diez das. 

La mayoria de los pargsitos infectan los bovinos cuando estos ingieren la larva 
el pasto o el agua. De esta norma general se apartan elinfectante junto con 

Strongylo/des papillosus y el Bunostomum sp., que pueden entrar al animal por 

via percutinea. 
Las larvas infectantes se localizan, inicialmente, dentro de la pared del cuajar 

o del intestino del animal parasitado. Allf reposan durante un perfodo aproxima

do de tres semanas hasta adquirir su desarrollo completo; luego se adhieren a la 

pared interna de estos 6rganos hasta convertirse en parlsitos sexualmente adul

,os. A partir de este momento se Ileva a cabo la c6pula y se inicia la postura de 

huevos que darg origen a una nueva generaci6n. 
Los factores ambientales que favorecen el desarrollo de los parasitismos son 

la temperatura y la humedad. Una temperatura media entre 18 y 28 grados cen

humedad alta, superior a 80 por ciento, favorecen el desarrollotfgrados - una 
de los huevos y la sobrevivencia de las larvas infectantes en el pasto. Estas condi

ciones propicias para el parasitismo son muy comunes en el tr6pico, donde ade
los mis afectados (Thomis, la desnutrici6n hace que los animales j6venes scan 

mas, 1982). 
Los par;sitos tocalizados en el cuajar y en el intestino de los rumiantes oca

sionan problemas diversos: 
* 	 Interfieren con los procesos de digesti6n de alimentos y abso:ci6n de nu

trientes. 
" Ingieren sustancias que son parte vital del organismo animal, como la 

sangre. 
los animales por sustancias de cierta especificidad,* 	 Compiten con como 

las vitaminas. 
• 	 Reducen la tasa de crecimiento de los animales. 
* 	 Pueden causarles la muerte. 
Los animales j6venes, especialmente los terneros, son los mis afectados por 

los parisitos gastrointestinales. La severidad de la afecci6n es proporcional al 

nimero de larvas infectantes ingeridas, a la naturaleza del daao que causan y 

al estado nutricional del animal. 
Los nemitodos gastrointestinales de los bovinos en Centroam~rica son motivo 

de preocupaci6n y estin siendo estudiados en los diferentes paises. 
En el grea de Song, Pananid, se describieron los g~neros Oesophagostomurn 

sp.; Strongyloides sp., Chabertla sp., Neoscaris sp. y Trichostrongyoides, como 

causantes de parasitismos, tanto en terneros como en animales adultos (Caballe

ro et al., 1982). 
En el grea de Monteverde, Costa Rica, se encontr6 que el grupo Strongylata 

est; formado por los g6neros Haemonchus, Cooperl, Trichostrongylus y Oster

tag/a. Los g~neros Strongyloldes, Cap/larla y Trichurls fueron encontrados en 

cantidades insignificantes (Mateus, 1983). 
En 	el grea de Jocoro, El Salvador, durante la 6poca Iluviosa, los terneros son 

afectados intensamente por los parisitos del grupo Strongyllna, encontrindose 
a 5 000 huevos por gramo de materia fecalfrecuentemente recuentos superiores 


(Mateus, Op. cit.).
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En Nueva Concepci6n, Guatemala, el Strongyloldes paplllosus causa afecci6n 

de dos meses, habi6ndose encontrado recuentos pro
severa en terneros menores 
medios de hasta 41 657 huevos por gramo de materia fecal al examinar grupos 

de 10 terneros (Ibid). 
Otros estudios realizados en Guatemala en diferentes regiones del pa(s (Gar

c(a, 1982; Le6n, 1979; Sinchez, 1978), indican que los parisitos gastrointesti

nales de los bovinos son causantes de p6rdidas econ6micas elevadas. 
en Honduras (Ruiz, 1980) demostraronTrabajos de diagn6stico realizados 

que el parasitismo gastrointestinal de los bovinos es causa de alta morbilidad y en 

algunas ocasiones es causante de mortalidad en animales j6venes. 

Estudios realizados en Nueva Concepci6n, Guatemala, demostraron que por 

orden de prevalencia los parisitos mAs importantes en el grea son: Haemonchus, 
y

Cooperl, Mecistocirrus, Ostertagla, Oesophagostomum, TrIchostrongylus 

Bunostomum; considerindose que los dos 6ltimos tienen poca importancia en la 

(Mateus, 1983). En trabajos similares realizados en el Departamento de 
zona 

Escuintla, Guatemala, el Mecistocirrus digitatus fue el parisito de mayor preva

lencia (Monroy, 1978). 

Sintomas de parasitismo causado por nemitodos gastrointestinales.
 

En condiciones natur3les en el campo, el parasitismo gastrointestinal causado
 

por nemitodos se debe a la presencia, en forma simultinea, de diversos tipos que
 

pueden tener diferentes caracterfsticas de patogenicidad. Como consecuencia el
 

animal parasitado desarrolla una serie de sfntomas que son proporcionales a la 

a su grado de patogenicidad e inversamente pro
carga de parAsitos adquirida y 

porcionales al estado nutricional del animal.
 

puede pensar que un bovino esti afectado por pari-
En t~rminos generales se 

se pueden observar algunos de los sfntomas
sitos gastrointestinales cuando en 61 

siguientes:
 
a) Mal estado ffsico general, pelo erizado, ispero, opaco y que cae con facilidad; 

se puede observar
ojos hundidos y mirada triste y apagada. En algunos casos 

que debajo de la mandfbula o en la parte inferior del pecho hay sitios aumen
n de I(quidos bajo la piel (edemas).

tados de volumen, causados por acumulaci 6

b) Los animales afectados pueden tener diarrea, el color de la materia fecal pue

de ser negra, y tanto las extremidades posteriores como la cola estarAn im

pregnadas de materia fecal. En algunas ocasiones hay constipaci6n y en otras 

se encuentra moco adherido a la materia fecal. 
piilida, lo cual in

c) Al examinar la mucosa de los ojos o de la vulva, esta se ve 
se puede encontrar un color amarillento indi

dica que hay anemia; tambi6n 
cativo de alteraci6n hepatica. 

d) El apetito puede estar disminuido o totalmente perdido; el animal toma 

mucha agua y se nota d6bil v deprimido. En muchas ocasiones la ganancia 

a la edad del animal ni a, plan de alimentaci6ndiaria de peso no corresponde 
;asos hay p~rdida de peso. La d;arrea, la deshidrata

y en la mayorfa de los 
la anemia y la falta de absorci6n de nutrientes, complican el estado

ci6n, 
general del animal y el desenlace final puede ser la muerte. 

e) Los signos de parasitismo gastrointestinal no son especfficos ni atribuibles a 

se presentan asociados a sfntomas que
un determinado parisito; en ocasiones 
indican problemas nutricionales. Sin embargo, no es posible diferenciar estas 

dos entidades por medio del examen clfnico. En muchas ocasiones el parasitis
a la muerte; pero en otras la 

mo evoluciona rpidamente y puede conducir 
lenta, hay p~rdida de peso y el retorno a la normalidad puede

evoluci6n es 

tomar mucho tiempo.
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Prevenci6n y control de parasiti3mos causados por nemtodos gastrointestinales. 

El parasitismo gastrointestinal en los bovinos es muy frecuente bajo condi

ciones de campo. Los m6todos de prevenci6n y control deben ser puestos en 

pr;ctica considerando el hato como una unidad infectada y deben estar orienta

a reducir almfnimo la poblaci6n de parisitos tanto dentro de Inoanimalesdos 

como en el ambiente.
 

son altamente susceptibles a laComo se indic6 anteriormente, los terneros 
acci6n de los parisitos. Las pricticas de prevenci6n y control deben estar orien

tadas, principalmente, a proteger los terneros y los animales j6venes. 

El m6todo de crfa de terneros es considerado de vital importancia en la pre
nacer en un lugar que cumpla las funvenci6n del parasitismo. El ternero debe 

ciones de aparto de maternidad, el cual debe estar localizado en un sitio visible 

y de ficil acceso, tener pasto abundante, sombra y buena agua para beber; en 61 

no deben existir huecos, troncos ni piedras. Cuando una madre gestante entra al 
se

aparto de maternidad debe ser observada continuamente hasta que el parto 

Ileve a t6rmino. 
El plan de alimentaci6n de los ternerc-, que comienza con el calostro, debe 

uniforme, Ilenar las exigencias nutricionales requeridas por los animales en ser 
crecimiento, y ser ejecutado forma sistemtica, de acuerdo con las normasen 
establecidas en la propiedad. 

La finca debe tener una galera donde los terneros puedan pasar la noche, 

resguardarse de los temporales o esperar turno para el amamantamiento, mientras 

son ordefiadas. La galera puede contar con ternereras individuales olas madres 
zona comtn para todos los terneros. Cualquiera que sea la modalidadcon una 

piso s6lido y ficil de lavar.adoptada, el lugar debe ser bien aireado y tener un 


Es conveniente que pueda entrar [a luz del sol; mejor atin, que el sol pueda secar
 

los pisos y las paredes. Los dep6sitos de aguas negras deben ser eliminados; por 

ello, tanto la galera como sus inmediaciones necesitan drenajes. 
construidas altura convenienteLas ternereras individuales deben ser a una 

sobre el piso para que sea ficil lavarlas y desinfectarlas. Se debe evitar la entrada 

a la galera de otras especies animales (cerdos, perros, cabras). 

Es necesario dedicar un aparto exclusivo para el pastoreo y la cria de terneros, 

provisto de abundante cantidad de pasto, buena calidad de agua y sombra. A este 

aparto para cr(a no deben ingresar bovinos adultos, animales enfermos ni de otras 

especies; tampoco debe tener agua estancada, ni a 61 deben drenar las aguas ne

gras de la propiedad. 
Un m6todo efectivo para conservar el aparto para crfa con bajas cantidades de 

larvas infectantes de par.sitos, es recoger y sacar de 61 la mayor cantidad posible 

de materia fecal de los terneros; esto se puede hacer una vez por semana. 

En la 6poca de sequia se puede esparcir mecinicamente la materia fecal para 

que el calor, la luz solar y la baja humedad destruyan parte de los huevos y larvas 

infectantes. El mdtodo de esparcir la materia fecal no es tan efectivo cuando es 

muy alto el colch6n formado por el pasto, como sucede con el pasto estrella 

(Cynodon nlemfuensis). 
En propiedades donde se tiene agricultura y ganaderia se recomienda alternar 

los apartos para cria de terneros con la siembra de cultivos; en esta forma, las 

pricticas de preparaci6n de la tierra y el periodo de duraci6n del cultivo contri

buyen a disminuir notoriamente la poblaci6n de larvas infectantes. 

Cuando se dispone de una pradera limpia de parisitos (bien sea porque el pas

to esti reci6n sembrado o porque el Airea fue utilizada para cultivo), esta se debe 

utilizar para animales limpios de parisitos, es decir, animales reci6n nacidos o 

animales que han sido desparasitados antes de ocupar la pradera. Esta prictica es 
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seobligatoria cuando la pastura reci~n se establece o cuando en una propiedad 

cambia un tipo de pasto por otro. 
En climas tropicales con precipitaci6n superior a 2 000 mm, la crfa de genera

clones sucesivas de becerros en el mismo aparto puede ocasionar casos agudos de 

parasitismo. 
Otro aspecto importante en la lucha contra los parisitos gastrointestinales de 

los bovinos es prevenir al m~ximo la contaminaci6n de las praderas. Esto se logra 

en forma eficiente si se evita regar los potreros con aguas negras y se hace una ro

taci6n apropiada de los animales, de manera que resulte corto el perfodo de ocu

paci6n y lo mis largo posible el periodo de descanso. El uso profilictico de los 

desparasitantes contribuye notoriamente a este prop6sito. 
En sistemas de producci6n de leche altamente intensivos el grado de contami

naci6n de los pastos de porte bajo (Dig/tara decumbens; Cynodon nlemfuenskl), 

se puede disminuir notablemente recogiendo y retirando la materia fecal de cada 

despu~s que las vacas son cambiadas al siguiente, en elaparto inmediatamente 
mecanismo de rotaci6n. Esta prictica resulta muy efectiva en la dpoca de Iluvias 

o cuando se utiliza riego; y si bien no es ficil de Ilevar acabo, redunda en un alto 

verano tambi6n se puede esparcir la materia fecal en formabeneficio. Durante el 
mecinica. 

La calidad sanitaria del agua de bebida es un aspecto importante en la preven

ci6n de los paasitismos. El agua extraida de pozos profundos no debe contami

narse en los bebederos; se debe almacenar en tanques cerrados y de allf distri

buirse para el consumo humano y animal. En los corrales y apartos se deben 

construir bebederos de tamafio apropiado donde los animales puedan obtiner el 

agua. Los bebederos deben ser de paredes gruesas, boca pequefia y ser ficiles de 

lavar; deben tener un flotador que regule el volumen de agua y un desagUe que 

Ilegue fuera del irea ocupada por los animales. La boca del bebedero debe tener 

una cubierta s6lida en 3/4 de su superficie. En la Figura 2 se presenta un esque

ma general del manejo sanitario del agua. 

Una prictica obligatoria en la lucha contra los parisitos gastrointestinales es el 

uso de desparasitantes*. En las explotaciones intensivas de doble prop6sito don

en prictica las medidas preventivas mencionadas anteriormente, se
de se pongan 
recomienda tratar a los terneros con desparasitantes cuatro veces durante el pri

mer afio de vida y alos animales adultos una o dos veces al aiio. 

Los desparasitantes se deben administrar entrada la 6poca de Iluvias. Los ter

neros deben ser desparasitados nuevamente al comenzar la 6poca seca. Para el 

recom;enda tener en cuenta las instruccionesbuen uso de los desparasitantes se 
uso de desparasitantes de

de los laboratorios que los producen. Se recornienda el 

larga vida t6til (larga biodisponibilidad), los cuales tienen efecto en el animal por 

varios meses. 
la 	reducci6nLa efectividad de los m6todos propuestos estari indicada por 

de la mortalidad y la obtenci6n de mayor peso en los terneros al destete. Sin.em

bargo, para evaluar la efectividad de las recomendaciones aquf presentadas, se 

pueden Ilevar peri6dicamente al laboratorio de diagn6stico veterinario muestras 
carga parasitaria.de materia fecal de 10 terneros y 10 vacas, para estudiar su 

Estas muestras se deben recolectar antes de desparasitar los animales. 

* 	 Ivermectina, i:enbendazole, Albendazole, Tiabendazole, Oxfendazole, Levamizole, Feban

tel, Parbendazole, Prantel, Crufomate, Mebendazole. 
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BOMBADE TANQUE DE ALMACENAMIENTO 
EXTRACCION 
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Flgura 2. S/stema de manejo sanitarlo del agua obtenida de un pozo profundo. 
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EL ASCARIS DE LOS BOVINOS (Toxocara vitulorum) 

En el intestino delgado de los bovinos, principalmente en los terneros de cor

ta edad, se puede presentar un nemitodo de color blanquecino, de 18 a 30 centf

metros de longitud y seis milimetros de diimetro, que afecta a los terneros seve

ramente. 
un ciclo de vida diferente al de otros nemtodos. La trans-

Este pargsito tiene 
misi6n se Ileva a cabo de madre a hijo durante los 6iltimos meses de la gestaci6n, 

de manera que si un ternero proviene de una vaca infectada, nace par3sitado. 

Los sintomas que aparecen cuando el ternero ciene tntre dos y tres semanas 

de edad, o a vees m~s tarde, se caracterizan por diarrea profusa de color blan

quecino, disminuci6n del apetito, enflaquecimiento, anemia ligera y decaimiento. 

La muerte puede ocurrir por complicaci6n con otras enfermedades infecciosas, 

propias de los terneros (Tzipori, 1981). 
Toxocora vitulorum en P2nama

En Centroamdrica se ha diagnosticado el 
Rica (Mateus, 1983), Guatemala (Mateus, 1983;

(Caballero et at, 1982), Costa 
1983b) y en Honduras (Ruiz, 1980). 

El diagn6stico clfnico no tiene mayor valor y la sospecha debe ser confirmada
 

por el laboratorio de diagn6stico veterinario; para esto es necesario Ilevar una
 

muestra de materia fecal de los animales sospechosos.
 
La prevenci6n es diffcil. Se puede lograr desparasitando las madres gestantes, 

pero principalmente desparasitando los terneros a las dos o tres semanas de 
puede usar la piperazina (Gibson,edad. Como desparasitante en los terneros se 

1975). 
Cuando la diarrea de los terneros es severa y se ha confirmado el diagn6stico, 

al ternero se le debe tratar, ademis, la deshidrataci6n y la anemia. 

PARASITOS PLANOS 0 TENIAS 

En el intestino delgado de los bovinos y con mayor frecuencia en los terneros, 

se pueden encontrar dos tipos diferentes de parisitos planos conocidos con el 

nombre de tenias, que se caracterizan por su gran tamafio. En su estado adulto 

las tenias son como unas cintas de color marfil que pueden tener hasta seis me
se puede encontrartros de longitud y dos centirmetros de ancho. En un animal 

uno o varios de estos parisitos. 
En su ciclo vital las tenias utilizan como intermediarios ciertos piojos del pas

tambi6n en el suelo. Los animales al alito (Scaros del pasto) que se encuentran 
piojos que contienen la forma infectante de las teniasmentarse ingieren estos 


(Figura 3).
 
Los terneros son los mis afectados por estos parisitos. En ocasiones el intesti

no es taponado, lo que impide el paso del alimento. La acci6n que ejercen las te

nias sobre los animales no esti bien establecida, pero se reconoce que ellas se 

alimentan de ciertos nutrientes muy especificos que merman la economfa del 

animal. 
Las tenias de los bovinos (Monlezia expansa y Monlezia benedenl) han sido 

descritas en Centroam6rica en diferentes parses: PanmA (Caballero et al., 1982), 

Costa Rica (Mateus, 1983), Honduras (Ruiz, 1980) y Guatemala (Le6n, 1979; 

Mateus, 1983b; Monroy, 1978). 
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CUAJIAR INTESTINODELGADO 
DEGD
ESOFAGO 


PANZA
 

PARASITO 
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" MATERIA FECAL 
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INTERMEDIARIO DE
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Figura 3. Ciclo vital tipico de Ia tenia de los bovinos. El pardsito se localiza en el intestinodelgado. 



S(ntomas del parasitismo causado por tenias. 
tenias muestran diverso grado de enflaq',r.ci-Los terneros parasitados con 

miento, el abdomen es distendido, el pelo grueso, presentan edemas en varios 

sitios del cuerpo y hay anemia de diverso grado de severidad. 

Cuando en el intestino del 	animal parasitado existe un nimero grande de te

el suelo, junto con la materia fecal, pedazos muy
nias, es comdn encontrar en 
pequehos del pargsito los cuales normalmente se desprenden de su extremo pos

en el sitio donde los
terior. El hallazgo de estos pedazos, que se pueden buscar 

terneros pasan [a noche, sirve como diagn6stico del problema. 

Prevenci6n y control de las tenias. 
Para disminuir la posibilidad de que los terneros ingieran el piojo portador de 

la tenia es necesario evitar el sobrepastoreo. Tambi6n se debe evitiar Ilevar terne

ros y animales adultos al mismo aparto. Cuando en una prbpiedad se encuentren 

animales con tenia, es necesario desparasitar todos los terneros con un producto 

de los existentes en el mercado*. El pastoreo conjunto de ovejas y terneros debe 

evitarse porque la tenia puede afectar alas dos especies. 

PARA DIAGNOSTICO E IDENTIFICACIONRECOLECCION DE MUESTRAS 

El diagn6stico clinico de los parasitismos gastrointestinales hecho en el campo 

corroborado por el laboratorio de diagn6stico veterinario. Para ello se
debe ser 

laboratorio muestras individuales de materia fecal de 10
recomienda enviar al 
ternercos y 10 vacas, recolectadas directamente del recto y empacadas, cada una, 

bolsa plistica de 1/2 kilogramo. Se sugiere hacer este envfo una o dos 
en una 
veces cada afio. 

En los animales muertos la recolecci6n de pargsitos adultos puede hacerse 

de acuerdo con la siguiente metodologia: 
a) Coloque el animal descansando sobre el lado izquierdo y abra la cavidad 

abdominal hasta localizar el cuajar y el intestino delgado. 

b) Despoje el cuajar y el intestino de las envolturas que los sostienen adheridos 

al sistema anat6mico gastroent6rico. 
c) Delimite las uniones es6fago,'cuajar, cuajir/intestino delgado e intestino del

gado/intestino grueso, por medio de ligadura doble. 

d) Separe el cuajar y el intestino delgado del resto del sistema, cortando en me

dio de la ligadura doble indicada en el punto anterior y saque los dos 6rganos 

de la cavidad abdominal. 
e) Abra longitudinalmente el cuajar y retire el contenido estomacal, buscando 

los pargsitos bajo los pliegues de la mucosa. Con un litro de agua lave las pa

redes internas del cuajar, levantando cuidadosamente los pliegues. 

agua utilizada y examfnela en busca de pargsitos; cuando estin
Recoja el 
vivos se ven en movimiento. 

f) Abra longitudinalmente el intestino delgado y remueva el contenido; a con

tinuaci6n, lave suavemente las paredes con agua y recolecte el producto para 

* Febantel, Oxfendazole, Albendazone. 
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examinarlo. Este mater;al puede ser enviado al laboratorio mezclindolo con 

formalina comercial a partes iguales. Recuerde quo tlay parisitos pequefios de 

1,5 a 2 centfmetros que pueden pasar desapercibidos. 

COCCIDIOS 

Los coccidics son parisitos microsc6picos muy comunes, que se localizan en 

el intestino de los bovinos. Existen diferentes tipos de Lcccidios, algunos de los 

cuales afectan a los animales en forma mis severas que otros. 
Los bovinos se infectan ingiriendo el parisito junto con el pasto, el agua o 

el alimento. Los coccidios invaden las c6lulas que forman las paredes del intesti

no del animal, allf se multiplican y luego invaden otras c6lulas. El proceso de 

multiplicaci6n e invasi6n se repite varias veces y finalmente, un gran n(Jmero de 

sale del bovino en ia materia fecal. En el suelo los parisitos madurancoccidio 
hasta convertirse en coccidios infectantes, los cuales causan la enfermedad al ser 

ingeridos por otro animal. 

La severidad del dahio causado por los coccidios en el intestino depende del 

tipo de coccidio, de la cantidad ingerida por el animal y del tiempo que este per

manezca ingiri~ndolos. Si un animal ingiere coccidios altamente dafiinos (alta

mente pat6genos) en gran cantidad y Io hace en un periodo corto de tiempo, 

la severidad del dahio causado en su intestino es muy grande. 
Los terneros son afectados por los coccidios mis severamente que los anima

les adultos; esta severidad aumenta cuando el estado nutricional de los terneros 

es pobre y son expuestos de un momento a otro a grandes cantidades de cocci

dios. El efecto del pargsito en el animal depende de la cantidad de c6lulas que 

destruya en la pared del intestino. 
Los casos clfnicos de coccidiosis son frecuentes en los terneros y rara vez se 

presentan en animales adultos. La enfermedad anarece con m~s frecuencia en 

la 6poca de Iluvias; tambi6n se presenta en verano, en 6pocas de sequfa severa, 

durante las cuales los animales estin obligados a tomar agua de dep6sitos hechos 

en el suelo y bajo condiciones de aglomeraci6n, en las que se re6nen animales de 

todas las edades. 
La coccidiosis de verano tambi6n puede presentarse en explotaciones inten

sivas que, aunque tengan agua de pozos subterrineos se suministra a los ani

males en bebederos poco apropiados donde se contamina ficilmente con ma

teria fecal de animales adultos. La infecci6n de los terneros se hace mis propicia 

cuando estin mezclados con animales adultos, las ternereras son muy ht~medas y 

no se lavan los bebederos. 
En Centroamdrica existe problema de coccidiosis en bovinos, principalmente 

en terneros (Caballero et a/., 1982; Mateus, 1983; Le6n, 1979; Ruiz, 1980; 

Sinchez, 1978), encontrindose casos cl(nicos de coccidiosis tanto en invierno 

como en la dpoca seca. La enfermedad se presenta en explotaciones extensivas 

(Mateus, 1983) y en las que se manejan en forma intensiva (Solano, 1982). 

Sfntomas de coccidiosis. 
El sfntoma mis com6n de coccidiosis es la diarrea, que en algunas ocasiones 

En otros casos los terneros muestran dificultadse presenta con sangre y moco. 
para defecar, se aprecia poca cantidad de materia fecal y puede haber prolapso 

rectal (aparici6n de parte de la pared del recto por el orificio del ano). 
pilidas,En los casos clfnicos de coccidiosis en terneros se observan mucosas 

que es una sefial de anemia; hay deshidratac;6n, debilidad y p6rdida parcial o 
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n con
total del apetito; el animal se torna indiferente y puede haber complicaci 6

neumonia. 
debe hacer tomando en cuenta la edad de los

El diagn6stico de coccidiosis se 
animales afectados y los sfntomas antes descritos. Se debe tener presente que 

e
hay otras enfermedades de los terneros, especialmente de origen parasitario 

infeccioso, que pueden presentar sfntomas semejantes a los de la coccidiosis. La 

causa de la enfermedad, sin embargo, se puede definir tomando materia fecal 
reel laboratorio de diagn6stico veterinario; para ello, se 

para ser analizada en 
a cinco o diez animales de la misma edad que la del 

comienda tomar muestras 
enfermo. 

Cl (nicamente la coccidiosis puede presentar en los ti rneros sintomas semejan
necesario hacer un diagn6stico

tes a los de Cryptosporidiosis; en este caso es 


diferencial, por medio de eximenes de laboratorio (Tzipori, 1981).
 

Prevencibn y control de coccidios.
 
La prevenci6n de la coccidiosis se basa en principios de sanidad ambiental.
 

deben exponerse a los coccidios; pero si esto es inevitable,
*Los terneros no 
la exposici6n debe ser gradual y a cantidades mfnimas del par.sito. Ls exposi

ciones masivas y ripidas se deben evitar. 
para prevenir el parasitismo gastrointestinal tambi6n

Las recomendaciones 
caso de los coccidios: es necesario proporcionar a los anima

son aplicables en el 
les agua de buena calidad, y evitar su contaminaci6n y la de los alimentos; se 

debe evitar que los terneros pastoreen mezclados con animales adultos y, final

mente, -. necesario eliminar en forma apropiada el agua que sale del establo y 

de la ternerera. 
tratados con drogas especfficas*

Los casos clinicos de coccidiosis deben ser 
tratamiento que alivie los sintomas de anemia, deshidrataci6n yen adici6n a un 

diarrea. En presencia de coccidiosis clfnica, los terneros de la misma edad del 
no muestren sfntomas

enfermo tambi6n deben ser tratados con drogas, aunque 


de la enfermedad. En este caso el tratamiento obra como preventivo.
 

EL PARASITO DEL PULMON DE LOS BOVINOS 

En el pulm6n de los bovinos se puede encontrar un nemitodo de color blan

que mide entre cinco y seis centfmetros y se localiza en los grandes
co marfil, 

y pequefios bronquios. La enfermedad causada por este parisito se conoce como
 

brorquitis parasitaria o bronquitis verminosa.
 
La jnfecci6n de los animales ocurre por la ingesti6n de la larva infectante que 

por la sangre hacia los pulmones, donde 
penetra la pared intestinal y migra 

completa maduree. Despu~s de fecundadas, las hembras inician la
adquiere su 
postura de huevos, que ascienden por la triquea hasta Ilegar a la faringe. Parte de 

los huevos salen del animal con la saliva y el moco de la nariz, pero la mayorfa 

tragados por el animal, bajan por el es6fago y Ilegan al intestino. En este 
son 
segundo paso por el intestino la pequefla larva rompe la envoltura del huevo y 

en la materia fecal. En el suelo esta larva se transforma en larva
sale del animal 

nuevo animal cuando es ingerida con elen uninfectante, que causa la infecci6r 

pasto, el agua o el alimento (Figura 4).
 

* Sulfas, Amprollum. 
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LARVAS INFECTANTESMIGRAN DEL INTESTINO 
AL PULMON

TRAQUEA 
INTESTINO 
DELGADOESOFAW 

INFECCION 
VIA ORAL 

- ' tCUAAR 

A EN 
EN " 

FECAL 
LARVAS INFECTANTES .MATERIA ,-. . .,. . -
EN EL PASTaO, 

LARVAS EN EL SUELO 

Figura 4. Ciclo vital del pardsito del pulm6n de los bovinos. Infecci6n oral, larvas van por es6fago a i .tes

tino delgado y via sangufnea pasan a pulr6n: b 
Huevos salen de pulm6n, ascienden par trdquea, Ilegan a faringe, bajan par es6fago, pasan a intestino y 

salen con materia fecal: - - - 



La larva infectante requiere una alta humedad para trasladarse de la materia 

fecal al pasto y para sobrevivir en 61; por esta raz6n el problema de la bronquitis 

verminosa es mis frecuente durante las Iluvias. Los sitios muy htjmedos o cena

gosos de la finca proporcionan al parisito un lugar ideal para su desarrollo y so

brevivencia. 
Trabajos hechos en Centroam6rica indican que el parisito del pulm6n de los 

Istmo (Ca
bovinos (Dictyocaulus viviparus) se encuentra distribuido en todo el 

ballero et al., 1982; Mateus, 1983/1983b; Garcfa, 19S2; Le6n, 1979; 'uiz, 

1980; Sinchez, 1978) y que afecta principalmente a los terneros tanto en ex
como tambi6n en las intensivas (Mateus,

plotaciones extensivas (Mateus, 1983) 
1983b). 

SINTOMAS DE LA BRONQUITIS PARASITARIA 

Los sfntomas iniciales de la bronquitis parasitaria pueden pasar inadvertidos 

especialmente cuando el ni~mero de larvas infectantes ingeridas por el animal es 

bajo. En este caso puede haber fiebre ligera, aumento del nimero de respiracio

nes por minuto y tos. En casos severos de la enfermedad el animal pierde peso, la 
trata de respirar por la boca;

tos se hace mis frecuente e intensa y el animal 

ademdis, aumenta la frecuencia respiratroria, hay p6rdida del apetito, la respira-
En algunos casos hay

ci6n se hace cada vez dif(cil y el animal puede morir. 

complicaci6n pulmonar por infecci6n secundaria con bacterias. 

Estos sintomas sirven para diagnosticar la enfermedad. En el campo se puede 
se rethen todos los terneros

hacer una prueba complementaria de diagn6stico: 
esquina del aparto y se toma nota atenta sobre las caracteristicas de la 

en una 
respiraci6n y la presencia de tos. A continuaci6n, se hacen correr los terneros, en 

forma ripida, durante tres o cuatro minutos y se les observa nuevamente en re
frecuencia respiratoria, aparece o 

poso. Si la enfermedad existe, aumenta ia 


aumenta la tos y los an-males tratan de respirar con la boca abierta (Figura 5).
 

con sintomas de bronquitis parasitaria: cuello extenddo,
Figura 5. Ternero 


ollares dilatados, resp/rac/6n con la boca ablerta.
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se deben extraer la tr~quea y los pulmones paraCuando un animal muere 
buscar dentro de ellos los pargsitos. Estos son blanquecinos y se encuentran en
vueltos en una sustancia espumosa salpicada con algunos coigulos de sangre de 
tamahio variable. Para el diagn6stico en el laboratorio veterinario se deben Ilevar 
entre cinco y diez muestras frescas de materia fecal, tomadas de los animales 
sospechosos. 

El parisito del pulm6n afecta mis severamente a los terneros que alos anima
les adultos. La severidad de la enfermedad depende del nmero de larvas infec

del perfodo que tome la ingesti6n y del estado nutricionaltantes ingeridas, 
y la edad del animal. 

PREVENCION Y CONTROL BE LA BRONQUITIS PARASITARIA 

La enfermedad es diffcil de combatir en zonas bajas y de alta humedad. Estas 
zonas se deben evitar para la crfa de terneros; igualmente, se debe evitar que los 
terneros pastoreen mezclados con animales adultos, el uso de aguas negras para el 
aparto destinado a Nos terneros, y el sobrepastoreo. 

Un buen plan de alimentaci6n de los terneros asociado con una exposici6n 
lenta y met6dica a poblaciones bajas de larvas infectantes, conduce a que los 

terneros adquieran cierto grado de resistencia al parAsito y puedan, mAs adelante, 
combatir por sf mismos poblaciones mayores de larvas infectantes. 

Las recomendaciones para la prevenci6n de otras enfermedades parasitarias 
son tambi~n aplicables en el caso de nem;todo del pulm6n. El uso de desparasi
tantes es muy recomendablu en la prevenci6n y tratamiento de la enfermedad.* 

La vacuna contra la bronquitis parasitaria es de gran ayuda en la lucha contra 
la enfermedad; pero su producci6n, los requisitos para su manejo y aplicaci6n y 
los aspectos del rnercadeo hacen dif cil su utilizaci6n. Por este motivo la vacuna 
no se usa en Am6rica (Soulsby, 1968). 

Los casos cl(nicos deben ser tratados con desparasitantes apropiados y con 
drogas para con.batir la neumonia bacteriana, enfermedad que generalmente 
complica la evoluci6n de la bronquitis parasitariz. Algunas de las drogas pres

critas para el combate de los nemAtodes gastrointestinales tambi!n son efectivas 
contra el nem~todo del pulm6n. 

FASCIOLA HEPA TICA (mariposa del h(gado) 

AmericaEl principal parisito que se localiza en el hfgado de los bovinos en 
Tropical es la Fasciolo hepdtlca, com6nmente conocida como duela o mariposa 
del hfgado. El pargsito tiene especial importancia porque tambi6n puede infec. 
tar al hombre (Olsen, 1974; Soulsby, 1968). 

El ciclo vital de la Fasclola (Figura 6) se caracteriza porque utiliza como 
"incermediario" un caracol en el cual se multiplica. El caracol (Lymnaea trun
catula) es anfibio y su vida esti asociada con la alta humedad y la presencia de 
agua en los potreros, especialmente agua estancada con vegetaci6n acultica. 

* Oxfendazole, Albendazole, Papbendazole. 
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Figura6. Cidlo vital de /a Fasciol a hepatica en los bovinos. 



Los bovinos se infectan cuando junto con el pasco a el agua ingieren la forma 

infectante del parisito, que se encuentra, generalmente, adherida a la vegetaci6n 
los caracoles en forma accidentalacultica. En ocasiones los animales se comen 

y pueden adquirir la infecci6n de esa manera. 
ovejas co-En Centroam6rica se ha identificado [a Fasc/ola hepatica tanto en 

mo en bovinos, encontrindose a una altura superior a 1 300 metros sobre el ni-
Sin embargo,vel del mar (Castillo, 1982; Escobar, 1974; Maldonado, 1969). 


los estudios hechos no han sido exhaustivos y podria encontrarse en otras al

titudes.
 

SINTOMAS DEL PARASITISMO CAUSADO POR FASCIOLA 

Los animales parasitados con Fasclol muestran enflaquecimiento progresivo 

y p~rdida de peso. Inicialmente presentan diarrea y anemia y las mucosas del ojo 
puede variar en intensidad. En y de la vulva muestran un color amarillo que 

estados avanzados hay acumulaci6n de fluidos bajo la piel (edemas), principal

la parte inferior de la mandfbula y en la parte baja del pecho. Estosmente en 
sfntomas no son exclusivos de [a presencia de Fasc/ola pero son mis marcados 

cuando junto con ella se encuentran otros parlsitos internos en el animal. 

El diagn6stico de la enfermedad causada por Fasclola en los bovinos se puede
elhace enhacer considerando los sfntomas; sin embargo, la confirmaci6n se 

laboratorio de diagn6stico veterinario. Para ello se deben enviar muestras de ma

teria fecal de los animales sospechosos, tambidn se pueden enviar caracoles vivos 

recolectados en lugares con agua estancada. Los caracoles son pequelios, de seis 

asiete milfrnetros de longitud y de color gris oscuro. 
Cuando se sacrifican animales para consurno o cuando muere un animal, el 

pargsito adulto, que mide entre tres y cinco centfmetros, puede ser buscado en 
muestra el h (gado por la cara visceral.las Areas blanquecinas que en estos casos 

PREVENCION Y CONTROL DE FASCIOLA 

El combate de Fasciola debe considerar los diversos aspectos que integran el 

ciclo de vida y la epidemiolog(a del parlsito. A continuaci6n se resumen las pric

ticas de prevenci6n y control recomendadas: 
a) Desparasitar los bovinos mayores de siete meses con drogas especfflcas con

tra Fasciola, * cuando hayan pastado en Areas donde existan caracoles. 

b) Combatir el caracol con productos qu(micos de alta eficiencia. ' * 
el Area donde viven los caracoles.c) Hacer drenajes permanentes para secar 

d) Aislar, por medio de cercas, el Area cenagosa donde existen caracoles. 

e) Rellenar con tierra las pequefias Areas que contengan agua y caracoles. 

f) Utilizar patos dom6sticos; estos se comen los caracoles y no son afectados por 

el parlsito. 
g) Eliminar los conejos salvajes. En zonas con Fasclola los crnejos pueden ser

vir de reservorios del parisito. 
h) Velar por el estado nutricional de los animales. 

Todas estas actividades de combate, puestas en prActica en forma simultinea, 

un "sistema integrado de control" (Figura 7) y constituyen el mto
conforman 

es muy dif(cil de
do mis apropiado para reducir al mi(nimo el parisito, el cual 

Rafoxanide, Cliozanide, Oxiclozanide.
 

** Sulfato de cobre, Pentaclorophenato.
 
* 
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Figura 7.Siete medidas en un "Sistema Integrado de Control" de Fasciola hepatica en bovinos. 



eliminar. Se iridica que otros animales domdsticos y algunos salvajes tambi6n 

son afectados por Fasclola (ovejas, caballos, venados). 
infecta con Fasciola cuando ingiere algunas verduras silvestresEl hombre se 

(principalmente berros) que han crecido en potreros infestados. Se han descrito 

muchos casos de nifios campesinos en edaL' escolar, que han adquirido el parlsito 

por este medio (Soulsby, 1968). 
En zonas donde se haya encontrado Fasclola en los rumiantes se recomienda 

rndico y de laboratorio de todas las personas, especialmente de los
el examen 
nifios. La consulta con un m6dico conocedor del problema es obligatoria. Tam

bi6n se recomienda adelantar actividades de educaci6n sanitaria en las escuelas. 

RESUMEN GENERAL 

Los par.sitos internos de los bovinos son causa de prdidas econ6micas que 

justifican acciones de prevenci6n y control. 
Para planear esas acciones es necesario: identificar los parisitos, reseflar la 

poblaci6n animal afectada, estudiar las condiciones ecol6gicas de la zona y de

terminar las caracter(sticas epidemiol6gicas del parasitismo. 
Segn su Iocalizaci6n en el animal, los parisitos internos pueden ser agrupa

dos as(: 
Tipo de parisitoOrgano afectado 
Nem atodosCuajar 
NemitodosIntestino delgado/grueso 
TeniasIntestino delgado 
Coccidios
Intestino delgado/grueso 
Fascola
H(gado 
NemitodosPulm6n 

Las condiciones climiticas de Centroam6rica proporcionan a los parssitos un 

medio ideal para su subsistencia. A este factor se suman los problemas nutricio
zona. Todo Iocual contribuye anales y de manejo animal prevalecientes en [a 

que los bovinos en el Istmo Centroamericano sean afectados por una gran va

riedad de parisitos internos que estin causando p6rdidas econ6micas que no han 

sido evaluadas en su totalidad. Estos parisitos y las enfermedades que ocasionan, 

son motivo de estudio en [a mayor(a de los pa(ses del Istmo Centroamericano. 

Los terneros y los animales j6venes son los mis afectados por la acci6n de los 

parisitos. Los s(ntomas de un parasitismo ligero pueden ser leves y pasar desa

percibidos, pero si la invasi6n es severa los s(ntomas pueden Ilegar aser sist6mi

cos, especialmente en el estado avanzado del parasitismo. 
cl(nico no es posible diferenciar los tipos de parisi-

Con un simple examen 
tos causantes de la enfermedad en un animal; en ocasiones los sintomas pueden 

estar enmascarados por problemas como la desnutrici6n. 
Las medidas de prevenci6n y control de parisitos internos son de dos cate

ser aplicadas a diferentes tipos de parg
gor(as: medidas generales que pueden 
sitos y medidas espec(ficas aplicables aun determinado parisito. 

El control de parisitos debe incluir pricticas sanitarias orientadas a dismi

nuir elgrado de contaminaci6n del ambiente y a combatir los pargsitos en los 

animales por medio de antihelm nticos. Las drogas mis indicadas son aquellas 

que acttian sobre diferentes tipos de parisitos y tienen un largo per(odo de 

acci6n en los animales (larga biodisponibilidad). 
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El programa mis s6lido de prevenci6n y control es aquel que integra, en 

forna simultdnea, las diferentes posibilidades de combatir los parlsitos. El 

mejor ejemplo de esa integraci6n Io constituye el "control integrado de Fasclo

la" esbozado anteriormente, que junto con un plan adecuado de alimentaci6n 

contribuye en forma eficaz al combate de los parisitos internos. 
Especial atenci6n inerecen los pargsitos de los animales que pueden afectar 

al hombre, porque si bien en ocasiones causan un dafio muy leve, algunos pueden 

producirle la muerte. 
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