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RESUMEN. La presencia de endoparásitos es un problema frecuente que afecta
la salud y productividad de hatos lecheros. El objetivo fue determinar la relación
entre la condición corporal, número de partos y época del año con la prevalencia
de parásitos gastrointestinales en vacas de lechería familiar en los distritos de Etla
y Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, México. El estudio se realizó en primavera, verano,
otoño e invierno, con 185 vacas Holstein (116 de Etla y 69 de Zimatlán de Álvarez),
con diferente condición corporal (≤ 2.0, 2.5 y ≥ 3) y número de partos (1-3 y 4-6).
Las muestras fecales se analizaron mediante la técnica de flotación con solución
saturada de cloruro de sodio. Los datos se sometieron a un análisis de varianza a
través de un modelo de datos categóricos (p < 0.05), considerando como efectos
fijos la condición corporal, número de partos, época del año y distritos. El 66% de
las vacas presentaron huevos y ooquistes de parásitos intestinales, no habiendo
diferencia entre distritos. De los parásitos analizados, Eimeria spp. fue el de
mayor prevalencia en ambos distritos. El porcentaje de vacas con Cryptosporidium,
Strongyloides y Oesophagostomum fue mayor (p < 0.05) en Zimatlán de Álvarez.
El porcentaje de vacas con parásitos gastrointestinales se incrementaron (p < 0.05)
en primavera y verano. Se concluye que las condiciones climáticas, la condición
corporal y el número de partos son factores de riesgo para la presentación de
parásitos gastrointestinales, principalmente de Eimeria spp. en vacas de lechería
familiar de los distritos de Etla y Zimatlán de Álvarez.
Palabras clave: Condición corporal, Eimeria spp., época del año, Holstein,
parasitosis.

ABSTRACT. Endoparasites is a common problem affecting mainly dairy herds
health and productivity. The objective was to determine the relationship between
body condition, number of births and time of year with the prevalence of gastroin-
testinal parasites in family dairy cows established in District of Etla and Zimatlán de
Álvarez, Oaxaca, México. The study was carried out in spring, summer, autumn
and winter, using 185 Holstein cows (116 from Etla and 69 from Zimatlán de
Alvarez), with different body condition (≤ 2.0, 2.5 and ≥ 3) and number of births
(1-3 and 4-6). Fecal samples were analyzed using flotation technique with saturated
sodium chloride solution. Data were analyzed with a variance analysis through
a categorical data model (p < 0.05), considering as fixed effects body condition,
number of births, time of year and districts. 66% of cows had endoparasites, with
no difference between districts. Of the parasites analyzed, Eimeria spp. it was the
most prevalence in both districts. The percentage of cows with Cryptosporidium,
Strongyloides and Oesophagostomum were higher (p < 0.05) in Zimatlán de
Álvarez. The number of cases increased (p < 0.05) in spring and summer. It is
concluded that climatic conditions, body condition and number of births contribute to
increased gastrointestinal parasites, mainly Eimeria spp., in family dairy cows in the
Districts of Etla and Zimatlán of Alvarez.
Key words: Corporal condition, Eimeria spp., time of year, Holstein, parasitism.
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INTRODUCCIÓN

La producción y venta de leche representan
un ingreso constante para los ganaderos productores
de leche. En Valles Centrales de Oaxaca, princi-
palmente en los distritos de Etla y Zimatlán de Ál-
varez se elabora el denominado quesillo (queso tipo
Oaxaca). Aunque en Zimatlán de Álvarez se produce
11.5 veces más leche que en Etla (SIAP 2019), en
ambos distritos, el sistema de producción es de tipo
familiar o de traspatio con pequeñas extensiones de
terrenos (Sánchez-Vásquez et al. 2017, Camacho-
Vera et al. 2020). La mayor parte de la producción
de leche se vende a pie de establo a productores de
queso, también hay productores que elaboran queso
y lo venden directamente al consumidor (Martínez et
al. 2012). La expansión de la lechería se ve limitada
por la disponibilidad de terreno cultivable y la carencia
constante de agua debido a la reducción del manto
freático (Sánchez-Medina et al. 2017). El manejo
sanitario realizado al ganado lechero es curativo, sin
un calendario preventivo que incluya análisis clínicos
y que permita preservar la salud de éstos (Hine et al.
2012).

La presencia de parásitos en el sistema diges-
tivo es un problema frecuente que afecta la salud y
productividad de la vaca; además, la resistencia a
desparasitantes, contaminación de suelo y agua, mal
manejo sanitario y baja respuesta inmunológica del
rumiante, además la pobre condición corporal difi-
culta su control (Sordillo 2016), ocasionando proce-
sos infecciosos, o manteniéndose de manera sub-
clínica (Colina et al. 2013). Los animales infestados
pueden llegar a disminuir de 10 a 25% la producción y
fertilidad, aunque en apariencia pueden mostrar buen
estado de salud (Huang et al. 2014, Bellet et al.
2018).

La presencia de endoparásitos en el
hato, como coccidiosis y helmintos (Fasciola,
Equinococcus, Spirometra, Ascaris, Trichuris,
Toxacara, Ancylostoma, Strongyloides, entre otros),
implica un riesgo sanitario significativo, ya que, al-
gunos de estos organismos son transmitidos a otras
especies y al humano provocando alteraciones en
la salud, por ejemplo, E. granulosus y E. multilocu-

laris que causan problemas gastrointestinales, As-
caris suum y Trichuris trichiura retraso cognitivo y
retraso en el crecimiento (Robinson y Dalton 2009,
Karshima et al. 2018). Al respecto, Rodríguez-Vivas
et al. (2017) mencionan que, en México las pérdi-
das económicas provocadas por Eimeria spp. fue de
23.78 millones de dólares en el año 2013, debido a
que las condiciones ambientales del país son propi-
cias para la proliferación de estos parásitos. Además,
en regiones del país con climas tropicales y sub-
tropicales, se ha registrado presencia de nematodos
de las especies Haemonchus placei, H. similis, H.
contortus, Mecistocirrus digitatus, Cooperia punctata,
C. pectinata, Trichostrongylus axei y Oesophagosto-
mum radiatum (Vázquez et al. 2004).

El diagnóstico de parásitos gastrointestinales,
mediante la búsqueda de larvas y huevos en las
heces (Pinilla et al. 2018), no solo es útil para
animales enfermos, sino para aquellos con riesgo
metabólico, reproductivo e infeccioso; así como para
la toma de decisiones preventivas y evitar pérdi-
das económicas (Charlier et al. 2016). Sumado a
esto, la descripción e identificación de factores de
riesgo que limitan el rendimiento animal podría con-
siderarse un componente de la enfermedad; por lo
que, redefinir estos procesos de forma más amplia
para incluir afecciones subclínicas, es igualmente im-
portante para el paradigma de gestión de la salud
(LeBlanc et al. 2006). Por lo anterior, el objetivo del
estudio fue determinar la relación entre la condición
corporal, número de partos y época del año con la
prevalencia de parásitos gastrointestinales en vacas
de lechería familiar establecidas en los distritos de
Etla y Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, México.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio
El estudio se realizó en los distritos de Etla

y Zimatlán de Álvarez, en la región de los Valles
Centrales del estado de Oaxaca. El distrito de Etla
se localiza en las coordenadas 17◦,12’ LN y 96◦,
48’ LO, a 1 660 msnm; tiene una extensión territo-
rial de 2 220.96 km2, temperatura promedio de 22
◦C y precipitación pluvial de 730.6 mm. El distrito
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de Zimatlán de Álvarez se localiza entre las coorde-
nadas 6◦ 52’ 00” LN y 96◦ 46’ 60” LO, a 1 499 msnm,
posee una extensión territorial de 988.49 km2, tem-
peratura promedio de 20.9 ◦C y precipitación de 709
mm (INAFED 2017).

Muestreo
Se realizó un muestreo no probabilístico de-

nominado bola de nieve, en donde los propietarios
de las primeras unidades de producción intervenidas
recomendaron a los demás propietarios; debido a
que se desconocía la ubicación de las unidades de
producción. En total se estudiaron 116 vacas en el
distrito de Etla y 69 vacas en el distrito de Zimatlán
de Álvarez. En ambos distritos la dieta se basó en
alfalfa fresca y rastrojo de maíz, además de ofrecer
sal mineral y agua a libre acceso. La recolección
de muestras de heces se realizó al momento de la
primera ordeña (5:00 am), en cada época del año del
2017 (en primavera del 10 al 29 de abril, en verano
del 1 al 15 de agosto, en otoño del 1 al 15 de octubre
y en invierno del 20 al 30 de diciembre). Las heces se
obtuvieron vía rectal, para luego colocarlas en vasos
estériles de 200 mL. Las muestras se mantuvieron
a temperatura ambiente durante 20 min y posterior-
mente se refrigeraron a 4 ◦C, hasta su procesamiento
a las 24 h posteriores al muestreo.

Variables analizadas
Durante el muestreo se registraron las

variables: condición corporal (tres niveles: ≤ 2, 2.5 y
≥ 3; en la escala de 1 a 5 de acuerdo con Edmonson
et al. (1989); la época del año (primavera, verano,
otoño e invierno) y el número de partos (dos grupos:
de 1 a 3 y de 4 a 6). En el estudio coprológico se
utilizó la técnica de flotación en solución saturada
con NaCl en frotis fecal de acuerdo con el protocolo
descrito por Sandoval et al. (2011). Brevemente,
se homogenizaron 200 mL de solución con 10 g de
heces, filtrada la mezcla se recolectaron gotas de la
superficie donde flotan huevos y ooquistes, colocán-
dose en portaobjetos e inmediatamente después se
adicionó Lugol para mejor contraste y observar en
un microscopio óptico (Carl ZeissMR, modelo K7). La
diferenciación de huevos de nemátodos y ooquistes

de protozoarios de los parásitos gastrointestinales se
realizó por morfología (Zajac y Conboy 2011).

Análisis estadístico
Los datos obtenidos de prevalencia se

sometieron a análisis de varianza ajustado a un
modelo de datos categóricos con tres efectos fijos
(condición corporal, época del año y número de
partos) y tres interacciones dobles, considerando
significancia estadística a un α = 0.05. Para determi-
nar la proporción de casos se desarrolló un análisis
de frecuencias.

RESULTADOS

El análisis estadístico demostró que las
interacciones dobles entre los factores, condición
corporal, número de partos y época del año, no re-
sultaron significativas (p > 0.05); por lo que solo se
presentan resultados de los efectos principales.

Presencia de endoparásitos
Se encontró que la proporción de casos

positivos a parásitos gastrointestinales de Eimeria
spp. y Ostertagia spp fueron similares (p > 0.05) en
ambos distritos; por lo tanto, se reportan los prome-
dios generales para cada especie, que fueron de
49.21 y 0.44%, respectivamente. Mientras que el
porcentaje de vacas con presencia de Strongyloides
spp, Oesophagostomum spp. y del protozoario Cryp-
tosporidium spp. fue mayor (p ≤ 0.05) en el distrito
de Zimatlán de Álvarez (Tabla 1).

Tabla 1. Porcentaje de vacas positivas a parásitos gas-
trointestinales en el sistema de producción familiar es-
tablecido en los distritos de Etla y Zimatlán de Álvarez,
Oaxaca, México.

Tipo de parásito
Distrito Distrito de
de Etla Zimatlán

Casos positivos (%) 62.28 72.46
Eimeria spp. (%) 48.25 50.17
Cryptosporidium (%) 7.89a 36.23b

Strongyloides spp. (%) 24.56a 55.07b

Ostertagia spp. (%) 0.88 0
Oesophagostomum spp. (%) 3.51a 26.09b

abLetras distintas entre columnas indican diferencia es-
tadística (p ≤ 0.05).
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Efecto de la época del año
En primavera se observó el mayor (p ≤ 0.05)

porcentaje de casos de vacas con parásitos gastroin-
testinales; mientras que, en las otras tres épocas,
el porcentaje de casos fue similar (p > 0.05), en
promedio de 66% de vacas con presencia de parási-
tos (Tabla 2). En lo que se refiere a Eimeria spp.,
el menor (p ≤ 0.05) porcentaje de casos (43.64%)
se registró en invierno; mientras que en las épocas
de primavera, verano y otoño se observaron valores
similares (p > 0.05). El mayor porcentaje de casos
de infección con Strongyloides spp. y Oesophagosto-
mun spp. se detectó en primavera y verano, mientras
que en invierno disminuyó, no detectándose casos en
otoño (p ≤ 0.05). Respecto a Cryposporidium spp.,
se observaron efectos similares a lo observado con
los otros géneros, pero hubo presencia en todas las
épocas, incrementando los casos (p ≤ 0.05) en las
estaciones de primavera y verano.

Efecto de la condición corporal
De forma general, se detectó que el porcentaje

de vacas con problemas de parásitos no fue afec-
tado (p > 0.05) por la CC, pero determinó el tipo de
parásito existente. La presencia de Eimeria spp. y
Cryptosporidium spp. fue menor en vacas con CC
menor o igual a 2 (p ≤ 0.05) comparadas con las
de 2.5 y las de condición corporal mayor o igual a
3. Mientras que las vacas con CC de 2.5 fueron las
únicas con Ostertagia spp. (p ≤ 0.05) (Tabla 3).

Efecto del número de partos
En vacas igual o mayor a siete partos fue

donde se presentó el menor porcentaje de casos
positivos a parásitos (p ≤ 0.05). Con respecto al
tipo de parásito se observó que Strongyloides, Cryp-
tosporidium, Ostertagia y Oesophagostomum son
los que se detectaron con menor frecuencia en este
grupo de vacas. Cabe resaltar que, en Eimeria spp. el
comportamiento es inverso y significativo (p ≤ 0.05),
siendo las vacas jóvenes quienes presentan menor
porcentaje de casos (Tabla 4).

DISCUSIÓN

Presencia de parásitos gastrointestinales
En promedio se encontró 66% de vacas con

parásitos gastrointestinales. Datos similares a lo re-
portado por Marskole et al. (2016), quienes repor-
taron en granjas de Jabalpur una prevalencia del 75%
de parásitos gastrointestinales en vacas. Además,
ambos distritos mostraron presencia de Eimeria spp.
y Ostertagia spp. con promedios generales simi-
lares. Mientras que en Zimatlán de Álvarez se tuvo
el mayor porcentaje de vacas con Strongyloides spp.,
Oesophagostomum spp y Cryptosporidium spp. Se
conoce que los géneros de parásitos gastrointesti-
nales Ostertagia spp., Oesophagostomum spp. y
Strongyloides spp. por su incidencia y patogenicidad
puede ocasionar signos graves en el tubo digestivo de
los bovinos (Steffan et al. 2012). Dichos géneros son
de ciclo directo y ocasionan una infección múltiple,
la cual se identificó en las vacas de ambos distritos;
al respecto Orantes-Zebuada et al. (2014) reportan
una incidencia del 7.3% de huevos de parásitos en
22 municipios de la región centro de Chiapas. En
contraste, en un estudio realizado en Aguascalientes
y la región de los Altos de Jalisco (Cruz-Vázquez et
al. 2017) se observó una prevalencia de protozoarios
del 59%. El porcentaje de casos de parásitos en-
contrados en el presente estudio, son similares a
los obtenidos en las vacas establecidas en los esta-
dos de Aguascalientes y Jalisco; pero se encuentra
muy por encima del porcentaje de casos reportados
para el estado de Chiapas, lo que se puede deber a
que, aunque Oaxaca y Chiapas tienen el mismo sis-
tema de traspatio y condiciones climáticas iguales, en
Oaxaca podría haber más contaminación de parási-
tos en el suelo y agua utilizados para la alimentación
del ganado.

Parasitosis respecto a época del año
Durante la primavera la prevalencia de parási-

tos gastrointestinales fue superior con respecto a las
demás estaciones del año. De manera interesante,
Eimeria spp. se presentó en menor porcentaje du-
rante el invierno, pero con el mismo porcentaje en-
tre las otras tres épocas. Esto se puede deber a
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Tabla 2. Porcentaje de vacas positivas a parásitos gastrointestinales, en cuatro
épocas del año, en el sistema de producción familiar establecido en los distritos
de Etla y Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, México.

Tipo de parásito Primavera Verano Otoño Invierno
Casos positivos (%) 75.61b 64.29a 61.29a 63.64a

Eimeria spp. (%) 51.22b 50.00b 54.84b 43.64a

Cryptosporidium (%) 56.10c 46.43bc 35.48b 10.91a

Strongyloides spp. (%) 26.83c 26.79c 0a 14.55b

Ostertagia spp. (%) 0 0 0 1.82
Oesophagostomum spp. (%) 19.51b 17.86b 0a 7.27a

abcLetras distintas entre columnas indican diferencia estadística (p ≤ 0.05).

Tabla 3. Porcentaje de vacas de diferente condición corporal positivas a parásitos
gastrointestinales en el sistema de producción familiar establecido en los distritos de
Etla y Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, México.

Tipo de parásito Condición corporal
Menor o igual a 2 2.5 Mayor o igual a 3

Casos positivos (%) 60.87 67.29 70.00
Eimeria spp. (%) 39.13a 50.97b 60.00b

Cryptosporidium (%) 26.09a 40.19b 36.67b

Strongyloides spp. (%) 15.22a 22.93b 10.00a

Ostertagia spp. (%) 0 0.93 0
Oesophagostomum spp. (%) 6.52a 17.76b 0a

abLetras distintas entre columnas indican diferencia estadística (p ≤ 0.05).

que este protozoario se reproduce óptimamente a
temperaturas entre 20 y 34 oC (Barreto et al. 2015).
Además, estos resultados son similares a los repor-
tados para el ganado de Yucatán, donde se observó
presencia de tres especies de Eimeria a lo largo de
todo el año, debido a que la temperatura anual se en-
cuentra entre 24.1 y 29.4 ◦C (Vázquez et al. 2004).

Tabla 4. Porcentaje de vacas, de diferente número de partos, positivas
a parásitos intestinales, en el sistema de producción familiar establecido
en los distritos de Etla y Zimatlán, Oaxaca, México.

Tipo de parásito Número de partos
≤ 3 Entre 4 y 6 ≥ 7

Casos positivos (%) 69.23b 67.84b 44.44a

Eimeria spp. (%) 42.31a 55.17b 50.00b

Cryptosporidium (%) 39.74b 34.48a 27.78a

Strongyloides spp. (%) 23.08c 17.24b 5.56a

Ostertagia spp. (%) 1.28 0 0
Oesophagostomum spp. (%) 15.38b 11.49b 0a

abcLetras distintas en columnas indican diferencia estadística (p ≤ 0.05).

El mayor porcentaje de casos de infección con
los géneros de Strongyloides spp. y Oesophagos-
tomun spp. se observaron en primavera y verano,
mientras que en invierno y otoño disminuyeron. Con
respecto a los casos de Cryptosporidium spp., en to-
das las épocas se encontró, pero incrementaron en

primavera y verano. Estudios realizados en diferentes
épocas del año en los estados de Yucatán, Nayarit y
Veracruz han observado alta incidencia de parásitos
con diferencia en la presentación, siendo mayor en
verano y disminuyendo en invierno (Vázquez et al.
2004, Anzures-Olvera et al. 2015)

Parasitosis en relación a la condición corporal
La condición corporal (CC) per se, puede con-

siderarse como un reflejo de salud en vacas (Carizi-
Cherobin et al. 2019), en el cual, se considera
que vacas lecheras con una CC de 2.5 a 3 como
adecuada “delgada saludable” y una CC menor a
esta como animales más propensos a presentar al-
teraciones metabólicas e infecciones (Roche et al.
2009, Bell et al. 2018). En este estudio las vacas
con la CC más baja a pesar de no ser estadística-
mente significativa (p > 0.05) fueron las que pre-
sentaron menor número de casos positivos, por lo
que se puede considerar que son resistentes a in-
fecciones parasitarias. La CC mayor de 3 presentó
mayor número de casos positivos, por lo que estas
vacas pueden ser consideradas como resilientes (con
producción aceptable, con habilidad para mantenerse
sanas a pesar de la infección parasitaria) lo cual es
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compatible con los resultados obtenidos por Morales
et al. (2012). El control de la carga parasitaria es
importante ya que se ha demostrado que vacas con
parásitos producen menos leche que aquellas con
carga nula (Perri et al. 2011).

Parasitosis en relación al número de partos
El número de partos se puede relacionar con

la edad de las vacas (Mariscal-Aguayo et al. 2016).
En este trabajo se encontró que vacas con el mayor
número de partos presentaron mayor prevalencia
de Strongyloides, Cryptosporidium, Ostertagia y Oe-
sophagostomum. Al respecto, Gunathilaka et al.
(2018) encontraron que vacas mayores de cinco años
tienen menor tasa de infección por parásitos que las
más jóvenes. Esto se puede deber a la mayor ex-
posición a parásitos y en consecuencia respuesta in-
mune más eficiente (Hendawy 2018, Rodríguez-Vivas
et al. 2017). Mientras que, para la presencia de
Eimeria spp. el comportamiento fue inverso, ya que
las vacas jóvenes mostraron menor porcentaje de ca-
sos; contrario a lo reportado por Huang et al. (2014)
quienes mencionan que vacas mayores a 2 años pre-
sentan menor cantidad (5.1%) de Eimeria spp. en
comparación con vacas de 1 a 2 años (16.9%) y de
menores de 1 año (14.8%). Nuestros datos también
se contraponen a lo encontrado en vacas lecheras
del trópico alto de Antioquia, Colombia, donde be-
cerros menores de 1 año mostraron mayor presen-
cia (70.5%) que vacas de más de 1 año (40%). Al
respecto, Arellano et al. (2006) mencionan que las
vacas con genotipo Holstein con 3 a 4 partos aún
se encuentran en periodo de crecimiento por lo que
pueden tener mayor susceptibilidad a esta parasito-
sis.

A pesar de presentar coincidencias en cuanto
a sistemas de producción, alimentación y manejo, las

vacas de Etla físicamente presentaron condiciones
no óptimas en su CC que se reflejan en menor pro-
ducción de leche en relación con las vacas de Zi-
matlán de Álvarez, que, a pesar de tener mejor condi-
ción corporal la presencia de parásitos se mantiene.
Al respecto, se sabe que el factor ambiental tiene
efecto en la presencia de parásitos, por ejemplo, la
distribución de la precipitación y las características
del suelo. Estas variaciones son determinantes en
la viabilidad y maduración de larvas y huevos de
geohelmintos patógenos, así como de protozoarios,
siendo estos los más resistentes a tratamientos de
agua como es el uso de oxidantes como el cloro
(Silva et al. 2005, OMS 2017). Específicamente en
Zimatlán de Álvarez se ha reportado que las aguas
han sido afectadas por la contaminación municipal e
industrial del Río Salado y el Río Atoyac (Soriano-
Hernández et al. 2017). Por lo que profundizar en la
identificación de las fuentes de infección ayudaría a
comprender la distribución parasitaria desde un punto
de vista epidemiológico, así como el planteamiento
de estrategias que lleven a un control adecuado.

CONCLUSIONES

Dos terceras partes de las vacas en las
unidades de producción de lechería familiar de los
distritos de Etla y Zimatlán de Álvarez fueron posi-
tivas por lo menos un parásito gastrointestinal; y la
mitad de las vacas de ambos distritos poseen carga
parasitaria de Eimeria spp. La presencia de parásitos
gastrointestinales en vacas lecheras aumenta en la
época de primavera, sobre todo en vacas con menor
número de partos, pero con la mayor condición cor-
poral, por lo que es recomendable darle un mejor
manejo sanitario durante estas condiciones.
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