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Prólogo

El presente libro fue editado en respuesta a las necesidades de los 
estudiantes de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia, de 
los profesores, de los médicos veterinarios titulados y de los téc-
nicos que trabajan con material implicado en el Diagnóstico, Trata-
miento y Control de las Enfermedades Parasitarias de los animales 
domésticos y de algunas Zoonosis.

Las técnicas de laboratorio están sujetas a continuas modifi-
caciones y mejoras, por lo que algunas de las tareas de nuestros 
profesores en el Departamento de Parasitología son: actualizar, 
adaptar, innovar y mejorar los métodos existentes en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje, lo anterior con la finalidad de proveer 
un diagnóstico confiable, eficaz y económico.

El libro describe aspectos importantes sobre temas en: Bio-
seguridad, Técnicas de Diagnóstico y Manejo de Microscopio; y más 
adelante se profundiza propiamente en torno a las Enfermedades 
Parasitarias, en esta sección se describe a detalle los objetivos y ac-
tividades a desarrollar en un formato ejemplificador para realizar 
diagnóstico a manera de un caso clínico. 

Durante décadas, todos los métodos que la presente obra 
incluye han sido utilizados de forma regular, incorporando mo-
dificaciones que han probado ser más confiables. Ha sido en los 
últimos años que la aplicación de la Biología Molecular ha provisto 
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importantes aportes al diagnóstico. Sin embargo, es un hecho real 
que las técnicas diagnósticas tradicionales continúan en uso, no 
solo por razones de costo, sino porque pueden ser utilizadas por 
estudiantes y técnicos laboratoristas en muchas universidades y 
pueden ser implementadas a nivel de campo, asimismo para ser 
utilizadas en laboratorios con mediana infraestructura.

Es importante señalar que el diagnóstico contínuo y confiable 
permite mejorar la calidad de vida de nuestras mascotas y ani-
males domésticos, así como la del ser humano a través de la pre-
vención y/o control de las zoonosis, razón suficiente para tratar 
de mejorar nuestras metodologías existentes, apoyándonos con 
herramientas adicionales para lograr un control integral de cada 
enfermedad.

Finalmente, mencionar que este libro está dedicado a nues-
tros estudiantes y profesores de la asignatura de Parasitología 
Veterinaria y Enfermedades Parasitarias, procurando que puedan 
desarrollar sus estrategias y habilidades diagnósticas para el trata-
miento y control de las Enfermedades Parasitarias de los animales 
domésticos y algunas Zoonosis, así como de algunas enferme-
dades de presentación frecuente en peces.

Froylán Ibarra Velarde
Departamento de Parasitología

2023
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cAPítulo 1 
Técnicas parasitológicas de diagnóstico
Irene Cruz Mendoza

Nelyda Saldaña Hernández

1. Introducción general
Son seis técnicas básicas las que se utilizan para el diagnóstico de 
parásitos; sin embargo, cada una tiene indicaciones y particulari-
dades de uso, que los estudiantes aprenderán hacer y compren-
derán en qué consiste la ejecución de cada técnica. De la misma 
manera, se estudiarán temas de importancia en cuanto a la biose-
guridad dentro del laboratorio, el uso adecuado del microscopio 
y el manejo de material biológico. El abordaje de temas en este 
capítulo, será de la siguiente manera: 
1.	 Conformación de grupos, de cuatro o cinco estudiantes con 

la finalidad de asignar tareas y calendarizar la obtención de 
muestras.
1.1	 Bioseguridad en el laboratorio.
1.2	 Manejo del microscopio en el laboratorio.- Microscopio es-

tereocópico y Microscopio compuesto.
1.3	 Técnica de colecta, conservación y envío de muestras 

sanguíneas.
1.4	 Procesamiento de muestras sanguíneas.- Frotis sanguíneo.
1.5	 Tinciones.- Técnica de Giemsa y Técnica de Wright.
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1.1 Bioseguridad en el laBoratorio

Introducción
Durante las prácticas de laboratorio, se dan situaciones de riesgos 
que varían según el agente infeccioso y los procedimientos utili-
zados. Las Normas de Bioseguridad pretenden reducir a un nivel 
aceptable el riesgo a la manipulación del material peligroso. 

Las prácticas en el laboratorio son un trabajo en grupo, por 
lo que la actitud en el cumplimiento de estas normas por parte de 
cada uno de los estudiantes, determinan su propia seguridad, así 
como la de sus compañeros. 

Definiciones 

Bioseguridad
La palabra bioseguridad se entiende por sus componentes: “bio” 
de bios (griego), que significa vida, y seguridad que se refiere a la 
calidad de ser seguro, libre de daño riesgo y peligro. 

Es el conjunto de medidas preventivas, que engloba los marcos 
normativos y reglamentarios para el análisis y la gestión de los 
riesgos a la vida, la salud de las personas, los animales, las plantas 
y los riesgos asociados para el medio ambiente, procedentes de 
agentes biológicos físicos o químicos, logrando la prevención de 
impactos nocivos, basándose principalmente en la Legislación Am-
biental Mexicana y Normas Oficiales Mexicanas (NOM) en materia 
de Residuos Peligrosos.
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Residuos peligrosos
Es cualquier residuo o material generado en los procesos produc-
tivos, cuya calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso 
que lo generó, en cualquier estado físico que por sus características 
corrosivas,	reactivas,	explosivas,	 tóxicas,	 inflamables	 (CRETI)	o	
residuos	peligrosos	biológico-infecciosos	(RPBI),	representan un 
peligro para el equilibrio ecológico o al ambiente.

Agente Biológico-infeccioso
Cualquier microorganismo que en concentraciones suficientes es 
capaz de producir enfermedades.

Almacenamiento temporal en el área de generación
Acción de retener temporalmente los residuos para su posterior 
disposición.

Disposición final
Acción de depositar o confinar residuos en sitios o instalaciones 
que permitan prevenir su liberación al ambiente y las consecuentes 
afectaciones a la salud de la población y ecosistemas.

Generador
Es el individuo que a través de cualquier técnica o procedimiento 
descarta un elemento de uso en el laboratorio, como jeringas, 
guantes, gasas, material biológico, químicos, etc. Por lo que debe 
tener el conocimiento para la identificación y separación adecuada 
de los residuos generados en las actividades del laboratorio.
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Equipo de protección
Es obligatorio utilizar el equipo de protección personal para tra-
bajar en el laboratorio como: bata blanca con mangas largas y 
abotonada, cubre bocas, mascarilla, lentes de seguridad, guantes 
apropiados para los procedimientos que puedan entrañar con-
tacto directo o accidental con sangre, heces, químicos y otros ma-
teriales infecciosos.

Lavarse las manos después de trabajar y antes de abandonar 
el laboratorio; prohibido usar las prendas protectoras fuera del 
laboratorio, comer, beber, fumar, aplicar cosméticos, zapatos 
abiertos o de tacón, traer el cabello suelto y vestimenta corta.

Equipos de Emergencia en el laboratorio de prácticas  
de parasitología veterinaria
El laboratorio es un lugar donde, debido a las características del 
trabajo que en él se realiza, se pueden dar situaciones de emer-
gencia ocasionadas por derrames, salpicaduras o incendio. Los 
incidentes o accidentes que se pudieran presentar, pueden ser 
controlados y tener efectos mínimos si se dispone de elementos 
adecuados. Estos elementos o equipos de emergencia son, princi-
palmente, duchas de seguridad, fuentes lavaojos, extintores y ven-
tilación adecuada (Figuras 1, 2 y 3).

Es necesario que los alumnos, personal académico y adminis-
trativo conozcan las zonas de seguridad, rutas de evacuación, y la 
ubicación del equipo de emergencia. 

Si se produce un derrame de sustancias químicas, deberán 
avisar inmediatamente al responsable del laboratorio.
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Figura 1.  Lavaojos.

Figura 2. Ducha de seguridad.
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Figura 3. Extintores.

Procedimiento del manejo de los diferentes residuos  
que se generan con mayor frecuencia en laboratorios  
de Prácticas de Parasitología veterinaria

En los siguientes cuadros se describen la clasificación, identifica-
ción, disposición final (envasado) y su capacidad, así como el eti-
quetado correspondiente de RPBI (Cuadro 1), sangre y líquidos 
contaminados, vidrio o plástico de reúso o desecho (Cuadro 2), y 
Residuo de Manejo Especial (RME) (Cuadro 3).
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Cuadro 1. Residuos Peligrosos Patológicos, No Anatómicos 

y Punzo cortantes.

Clasificación Identificación Envasado Capacidad Etiqueta

Patológicos
Heces (sin bolsa 
 o frasco)
Coágulos (sin tubo)

*

80 %
No anatómicos 

Guantes, cubre-
bocas, bolsas de 
heces jeringas, 
algodones, gasas, 
tapones y tubos 
vacutainer 
(contaminados 
con algún material 
biológico) *

Punzocortantes 

Navajas, agujas de 
jeringas, hojas de 
bisturí (excepto 
todo material de 
vidrio roto utilizado 
en el laboratorio)

**

*Bolsas de polietileno translúcido, calibre mínimo de 200.
**Contenedores rígidos de color rojo.
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Cuadro 2. Manejo de sangre y líquidos contaminados,  

vidrio o plástico de reúso o desecho. 

Identificación 
Tratamiento y 

eliminación 
Imagen 

Sangre, suero, o 
líquidos corporales 
contaminados. 

Soluciones de hipoclorito de 
sodio que agregadas en una 
proporción tal de sangre, 
sus componentes o líquidos 
contaminados, se logre una 
concentración final de cloro 
libre de 0.4 a 0.7 %, mante-
niéndose de esta manera 
durante una hora, previo a 
su desecho en la tarja. 

 

Vidrio o plástico 
(capilares, tubos 
vacutainer, porta 
objetos, frascos, 
pipetas) utilizados 
para contener, 
transferir, mezclar 
algún agente bioló-
gico infeccioso.

Después de remover los re-
siduos en el material de vi-
drio o plástico contaminado 
se puede utilizar una con-
centración de hipoclorito de 
sodio a una concentración 
libre de 0.1 %, mantener una 
hora y proceder al lavado 
para su reúso o desecho.

Material de vidrio o 
plástico de desecho 
descontaminado  

El vidrio se deposita en el 
contenedor identificado 
como “vidrio de desecho”
El plástico se deposita como 
RME Revisar	RME
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Cuadro 3. Residuo de Manejo Especial (RME).

Identificación Envasado Capacidad Etiqueta

Guantes, cubrebocas, 
gasas, algodón,  
tapones de jeringas, 
jeringas, frascos y 
tubos vacutainer de 
plástico, (que no  
estén contaminados 
de algún  material  
biológico o químico)

80 %

Debe indicar:
• RME
• Nombre del 

Departamento 
generador

• Peso

Residuos Peligrosos Químicos
Dentro del laboratorio se manejan reactivos químicos los cuales 
deben ser identificados y almacenados de forma adecuada para 
su correcta eliminación (Cuadro 4).

El generador es responsable de envasar, etiquetar e identi-
ficar el tipo de residuo peligroso químico generado, de acuerdo a 
la clave CRETI: Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico e Inflamable.
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Cuadro 4. Residuos peligrosos químicos.

Clasificación Identificación Envasado Capacidad Etiqueta

Líquidos

Código
CRETI

Contenedores de:
• Plástico (polie-

tileno de alta 
densidad)

• Vidrio plastifi-
cado (no uti-
lizar envases 
de alimentos y 
bebidas)

80 %

Sólidos  
contaminados 
con químicos 
(guantes,  
sanitas, papel 
filtro, jeringas, 
tubos etc.)
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1.2 Manejo del MiCrosCopio en el laBoratorio

Introducción
El estudio de los organismos vivos requiere de aparatos de preci-
sión, como lo es el microscopio. En el laboratorio de parasitología 
se emplean dos tipos: Microscopio estereoscópico y Microscopio 
compuesto.

microscoPio estereoscóPico

Es un tipo de microscopio óptico que permite observar la muestra 
generando una imagen en tres dimensiones, esto es que se ob-
serva la muestra a través de dos lentes distintos, que permite que 
la imagen llegue a cada ojo o sea ligeramente distinto, la combi-
nación de estas dos imágenes mediante nuestros ojos produce el 
efecto tridimensional (Figura 1).

El microscopio estereoscópico tiene un foco que ilumina la 
muestra, y la luz reflejada por la muestra, es observada a través 
de los objetivos y oculares, de esta manera se pueden observar 
muestras sin o con preparación en montaje de laminillas y pe-
queñas partes de tejido. 

En el caso del microscopio de luz transmitida, donde la luz 
atraviesa la muestra antes de llegar al objetivo, por lo cual los mi-
croscopios estereoscópicos carecen de condesador y diafragma 
principalmente y algunos microscopios no tienen el botón de 
ajuste micrométrico, en su lugar tienen objetivos separados para 



22

1

incrementar el aumento, además lentes auxiliares o suplementa-
rios en la parte inferior, y un botón de aumento (zoom) que au-
menta o disminuye dicho aumento.

Figura 1. Partes de un microscopio 
estereoscopico.

a) Ocular,	b) ajuste de dioptría, c) cabezal,  
d) botón de ajuste del aumento, e) ajuste  
del enfoque, f) lentes auxiliares, g) brazo,  

h) platina con espejo debajo.
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Método de enfoque del microscopio estereoscópico:
1.	 Colocar y centrar el organismo o portaobjetos a observar sobre 

la platina.
2.	 Adaptar los oculares de acuerdo la distancia de los ojos.
3.	 Hacer incidir la luz de la lámpara sobre el organismo o prepa-

ración a observar procurando que se ilumine lo mejor posible.
4.	 Enfocar la preparación o espécimen con el tornillo de enfoque 

(con la perilla de ajuste de zoom se puede acercar o alejar la 
preparación).

microscoPio comPuesto

Este microscopio utiliza un juego de dos lentes (oculares y ob-
jetivos) para ampliar la imagen, la cual se observa invertida. Las 
muestras apropiadas para su observación serán aquellas que 
dejen pasar la luz a través de ellas antes de llegar al objetivo. 

El microscopio compuesto presenta tres sistemas: sistema 
mecánico, sistema de iluminación y el sistema óptico, los cuales se 
describen en el (Cuadro 1).
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Cuadro 1. Sistema del Microscopio Compuesto.

Sistema Descripción Imagen

Mecánico

a)	 Base	o	pie. Es el soporte de 
las demás estructuras del 
microscopio.

b)	 Brazo.	Une a la base con el 
cabezal, contiene los tornillos 
macrométricos y micrométri-
cos. Sirve de apoyo para tras-
ladar el microscopio.

c)	 Tornillo macrométrico: apro-
xima el enfoque y micromé-
trico:  consigue el enfoque 
correcto

Iluminación

a)	 Condensador. Está situado 
por debajo de la platina de 
modo que puede subir o  
bajar, su función es con-
centrar y enfocar los rayos 
provenientes de la fuente lu-
minosa situada en la base del 
microscopio a fin de iluminar 
el campo visual.

b)	 Diafragma o iris. Se localiza 
en la parte inferior del con-
densador, una abertura regu-
lable por medio de una placa 
lateral que va a controlar la 
cantidad de luz que saldrá 
hacia el condensador.

c)	 Fuente luminosa. Se localiza 
en el pie o base del micros-
copio, es generalmente una 
lámpara integrada a la base.

continúa...
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Sistema Descripción Imagen

Óptico

a)	 Lente objetivo. Aumenta 
la imagen de la muestra a 
observar; se presenta en di-
versos aumentos: Lupa (4 x), 
Seco débil (10 x), Seco fuerte 
(40 x), e Inmersión(100 x).

b)	 Lente ocular. Amplia la ima-
gen producida por el lente 
objetivo, está localizada en la 
parte superior del tubo del 
microscopio.

NOTAS: 
 • La palabra SECO para las lentes de 10 x y 40 x se emplea porque, para su utili-

zación no se requiere colocar ninguna sustancia entre el lente y la preparación. 
En el 40 x se requiere la utilización de un cubreobjetos.

 • La palabra INMERSION se emplea porque en el lente de 100 x, se requiere utili-
zar aceite de inmersión para poder observar con nitidez la muestra.

 • El símbolo x (por) que aparece después del número de cada lente, significa que 
se deberá multiplicar el aumento de la lente objetivo por el aumento de la lente 
ocular, para así obtener el aumento total alcanzado por el juego de lentes.

Método de enfoque del microscopio compuesto:
1.	 Colocar el portaobjetos sobre la platina del microscopio.
2.	 Utilizar el objetivo de menor aumento.
3.	 Deslizar el tubo del microscopio por medio del tornillo macro-

métrico, observando lateralmente que el objetivo quede cerca 
del portaobjetos.
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4.	 Observar a través de los oculares subiendo lentamente el 
tubo del microscopio hasta observar la preparación enfocada 
(no debe bajarse el tubo del microscopio mientras se está ob-
servando, porque puede llegar a chocar el objetivo con el por-
taobjetos y ocasionar desperfectos).

5.	 Afinar la imagen moviendo lentamente el tornillo micrométrico.
6.	 Si se desea mayor aumento, girar el revólver al objeto adecuado.
7.	 Si se utiliza el objetivo de inmersión (100 x) colocar sobre la 

preparación una pequeña gota de aceite de inmersión, y baja 
el tubo del microscopio hasta que la lente del objetivo toque a 
la gota, observa y ajusta cuidadosamente, después de su uso 
limpiar el objetivo con un tejido suave (papel seda).

Reglas generales para el cuidado de los microscopios
1.	 Traslado. Se toma con la mano derecha el brazo del micros-

copio y con la mano izquierda la base.
2.	 El cordón se deberá enrollar sobre sí mismo,  no alrededor del 

cuerpo del microscopio.
3.	 El microscopio se encenderá hasta que comience la observación.
4.	 Ya encendido, no se apagará constantemente, sino hasta fina-

lizar la observación de todas las muestras que se indiquen en 
la práctica, mientras no se observe, se disminuirá la intensidad 
luminosa.

5.	 Mientras permanezca encendido se evitará realizar cualquier 
movimiento brusco.

6.	 Se evitará manejarlo con las manos húmedas o mojadas.
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7.	 Cuando no se esté observando, colocar el objetivo ocular con 
el menor aumento.

8.	 El sistema óptico y de iluminación nunca deberá ser tocado 
con los dedos.

9.	 No se deberán colocar los portaobjetos mojados sobre la 
platina.

10.	 Después de usar el lente de inmersión se deberá limpiar con 
papel limpia lentes.

11.	 Las preparaciones liquidas siempre deberá cubrirse con 
cubreobjetos.

1.3 téCniCa de ColeCta, ConservaCión, envío  
y proCesaMiento de Muestras sanguíneas

Introducción
Los hemoparásitos son principalmente protozoarios o nematodos 
que cumplen alguna o la mayor parte de su ciclo biológico dentro 
o adheridos a los elementos celulares de la sangre, por ejemplo: 
en el interior de los eritrocitos y leucocitos se puede diagnosticar 
Babesia spp y Leishmania spp; otros se encuentran libres en el to-
rrente circulatorio como Trypanosoma spp, Dirofilaria immitis.

Materiales para la recolección de la muestra sanguínea
	❙ Bata, overol o filipina 
	❙ Maquina de rasurar (en caso necesario)
	❙ Guantes de látex o nitrilo 
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	❙ Algodón 
	❙ Alcohol 
	❙ Torniquete (en caso necesario)  
	❙ Agujas estériles 21 G x 25 mm 
	❙ Adaptador o camisa para aguja 
	❙ Tubos vacutainer con EDTA (ácido etilendiaminotetraacético)
	❙ Hielera con refrigerantes 
	❙ Contenedor de punzocortantes 

Técnica de obtención
Se recomienda tomar la muestra cuando el paciente esté en re-
poso y no en estado de excitación para evitar alteraciones en el 
hemograma y en algunos valores de la química sanguínea. 

La cantidad y recolecta de la de muestra de sangre será por la 
vía apropiada de acuerdo con la especie y la talla del paciente, se 
recomienda la cantidad de 2 a 3 ml (Cuadro 1). 

Una vez identificada la vía por la cual se obtendrá la muestra 
se procede a rasurar la zona (si es necesario), se sujeta al paciente 
con la técnica adecuada dependiendo de la especie animal, se co-
loca un torniquete o se hace presión digital, posteriormente con 
torundas en alcohol se limpia la zona y nos ayuda a resaltar la vena, 
se procede a la punción venosa con ayuda del equipo vacutainer 
especifico (sistema de tubos al vacío) con el adaptador y aguja de 
calibre adecuado, el vaciamiento de la sangre debe ser lento por 
las paredes del tubo, se recomienda homogenizar lentamente la 
muestra para  impregnar bien la sangre con el anticoagulante.
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Cuadro 1. Vías de obtención de sangre venosa  

en las diferentes especies.

Especie Vía

Bovinos 
Vena yugular, vena caudal o coccígea, vena  
mamaria, vena auricular 

Équidos, ovinos y caprinos  Vena yugular

Cerdos 
Vena yugular, vena auricular 
punción directa al corazón  en lechones

Perros y Gatos Vena yugular, vena cefálica, vena safena, 

Aves
Vena radial o del ala, corte de uña, corte de  
cresta y punción al corazón

Conejos Vena marginal de la oreja y punción al corazón

Roedores 
Vena caudal, subconjuntival, punción directa al 
corazón

Conservación 
La muestra se puede conservar en refrigeración a 4 °C durante un 
período máximo de 24 h, debe evitarse la congelación o el calen-
tamiento de la misma, así como el contacto directo del tubo con el 
refrigerante.

Envío 
Se debe llevar a cabo en días hábiles, en el menor tiempo posible 
e informando con los siguientes datos:
	❙ Nombre y dirección del remitente
	❙ Fecha y hora del muestreo
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	❙ Datos del paciente (identificación, especie, género, edad,  
raza etc.) 

	❙ Medios físicos o químicos usados para la conservación de  
la muestra

	❙ Historia clínica
	❙ Diagnóstico presuntivo
	❙ Análisis que solicita

1.4 proCesaMiento de Muestras sanguíneas

Frotis sanguíneo

Extendido sanguíneo en capa fina 
Se utiliza para diagnosticar hemoparásitos que se localizan extra-
celularmente como Trypanosoma spp., e intracelularmente como 
Babesia spp, Haemoproteus spp.

Material 
	❙ 2 portaobjetos
	❙ Pipeta o tubo capilar de microhematocrito
	❙ Muestra de sangre 
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Técnica 
1.	 Con la ayuda de una pipeta o tubo capilar colocar una gota pe-

queña de sangre (no más grande que la cabeza de un fósforo) 
en el centro de uno de los extremos del portaobjetos.

2.	 Apoyar otro portaobjetos a la mitad del primero, formando un 
ángulo de 30 a 45 grados.

3.	 Deslizar el segundo portaobjetos en dirección a la gota de 
sangre hasta tocarla, por capilaridad correrá la sangre por el 
borde sin llegar a la orilla.
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4.	 Con un movimiento suave, firme y rápido extender toda la 
sangre en el primer portaobjetos de manera que quede un 
extendido fino y con una clara distinción entre cabeza, cuerpo 
y cola.

nota: el frotis sanguíneo es muy práctico y fiable en la clí-
nica, lea el siguiente artículo disponible en el sitio internet de  
Diagnóstico Veterinario. [https://www.diagnosticoveterinario.com/
el-frotis-sanguineo-sencillo-economico-y-fiable/3074]

5.	 Dejar secar el extendido a temperatura ambiente.

Extendido sanguíneo en capa gruesa
Permite diagnosticar hemoparásitos intracelulares, protozoarios y 
microfilarias que parasitan principalmente al perro.

Material 
	❙ Portaobjetos
	❙ Varilla de vidrio o aplicador de madera 
	❙ Muestra de sangre 

https://www.diagnosticoveterinario.com/el-frotis-sanguineo-sencillo-economico-y-fiable/3074
https://www.diagnosticoveterinario.com/el-frotis-sanguineo-sencillo-economico-y-fiable/3074
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Técnica 
1.	 Depositar de dos a cuatro gotas de sangre juntas sobre un 

porta objetos.
2.	 Con una varilla de vidrio o un aplicador de madera se realiza 

el frotis en una zona de 1 a 2 cm diámetro con movimientos 
circulares (3 a 6 movimientos).

3.	 Dejar secar el frotis a temperatura ambiente.
4.	 Cubrir el portaobjetos con agua hasta la desaparición total del 

color rojo.
5.	 Retirar el portaobjetos del agua y dejarlo secar a temperatura 

ambiente.

Se tiñe en un lapso no mayor a las dos horas de haber tomado la 
muestra (no se fija, solo se tiñe).

https://practicasdehematologiaycitologia.wordpress.com/2014/11/12/
practica-no10-preparacion-de-gota-gruesa/. 
Publicado 12 noviembre 2014 por deliamc.

https://practicasdehematologiaycitologia.wordpress.com/2014/11/12/practica-no10-preparacion-de-gota-gruesa/
https://practicasdehematologiaycitologia.wordpress.com/2014/11/12/practica-no10-preparacion-de-gota-gruesa/
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1.5 tinCiones

Técnica de Giemsa
1.	 Colocar el frotis sanguíneo en la fuente de tinción.
2.	 Fijarlo con 3 gotas de alcohol metílico y esperar a que el al-

cohol se evapore.
3.	 Agregar el colorante Giemsa a que cubra todo el frotis, y dejar 

actuar durante 30 a 45 minutos.
4.	 Verter el amortiguador de fosfatos sobre el frotis teñido 

rápidamente.
5.	 Lavar a chorro ligero de agua durante 30 segundos.
6.	 Secar y observar al microscopio con el objetivo de inmersión 

(100x).

Técnica de Wright
1.	 Colocar el frotis en la fuente de tinción.
2.	 Agregar en el frotis de 4 a 10 gotas de colorante Wright  

dejando que actúe 2 a 4 minutos.
3.	 Agregar agua destilada dejando que actué 3 minutos.
4.	 Verter rápidamente el amortiguador de fosfatos sobre el frotis 

teñido.
5.	 Lavar a chorro de agua ligero durante 30 segundos.
6.	 Secar y observar al microscopio compuesto con el objetivo de 

inmersión (100x).
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2. Objetivos específicos
2.1	Al término de la práctica el alumno(a), tendrá conocimiento 

sobre la bioseguridad en el laboratorio, identificará los RPBI´S 
que se utilizan con más frecuencia en el Laboratorio de Prác-
ticas de Parasitología.

2.2	Identificará y manejará adecuadamente los microscopios: 
compuesto y estereoscópico.

2.3	El alumno(a) aplicará las técnicas de colección, conservación y 
envió de una muestra sanguínea.

2.4	Realizará el procesamiento de las muestras sanguíneas rea-
lizando frotis sanguíneos y las tinciones que se utilizan para 
diagnosticar hemoparásitos intracelulares y extracelulares 
que afectan con mayor frecuencia a las diferentes especies 
animales. 
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3. Actividades
3.1	Profesor

3.1.1	 El profesor supervisará que el alumno(a) cumpla con las 
medidas de bioseguridad, con la correcta eliminación de 
Residuos peligrosos biológicos infecciosos (RPBI). 

3.1.2	 Apoyará y supervisará el manejo eficiente del micros-
copio compuesto y el estereoscópico.

3.1.3	 El profesor facilitará las muestras sanguíneas y supervi-
sará las técnicas de frotis sanguíneo y las diferentes tin-
ciones (Giemsa o Wright).

3.1.4	 Revisará a cada equipo las referencias o materiales de 
consulta que utilizará para identificar las estructuras 
parasitarias.

3.2	Alumnos(as)
3.2.1	 Cumplirán con las medidas de bioseguridad requeridas 

en el laboratorio de Prácticas, depositarán los RPBI en 
los contenedores correspondientes. 

3.2.2	 Utilizaran adecuadamente los microscopios compuestos 
y estereoscópicos que se encuentran en los laboratorios 
de Prácticas de Parasitología Veterinaria.

3.2.3	 Cada alumno(a) practicará la técnica de frotis sanguíneo 
las veces que sean necesarias, para posteriormente rea-
lizar las técnica de tinción indicadas por el profesor.
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4. Habilidades y destrezas a adquirir 
Al término de la práctica el alumno(a), tendrá la capacidad de:
4.1	Colectar, conservar y transportar de manera adecuada, y en 

tiempo las muestras biológicas que consideran relevantes 
para realizar diagnósticos parasitológico en el laboratorio.

4.2	Seleccionar y realizar técnicas parasitológicas pertinentes para 
cada diagnóstico presuntivo, con el uso adecuado del equipo y 
buenas prácticas de bioseguridad.

4.3	Identificar agentes etiológicos hasta el nivel taxonómico po-
sible de acuerdo con las técnicas seleccionadas.

4.4	Analizar e interpretar los resultados de cada técnica parasitoló-
gica realizada para corroborar o descartar los diagnósticos pre-
suntivos, así como para tomar decisiones sobre la prevención, 
control y tratamiento de las enfermedades diagnosticadas. 

5. Desarrollo de la práctica
Los alumnos(as) practicarán el manejo del microscopio com-
puesto y estereoscópico, realizarán los frotis necesarios para pos-
teriormente teñirlos, con el propósito de encontrar estructuras 
parasitarias. 



38

1

6. Evaluación
Los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas por el 
alumno se calificarán utilizando para cada práctica rúbricas,  
su función radica en valorar, con base en diversas categorías, el 
desempeño de los(las) alumnos(as) durante la práctica y en el es-
tudio de caso correspondiente.

La presentación, reporte y exposición de la práctica, se reali-
zará según las fechas programadas de cada sesión práctica.
(ver lineaMientos generales: apéndiCe iii)
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cAPítulo 2  
Técnicas coproparasitoscópicas
Froylán Ibarra Velarde

Alberto Ramírez Guadarrama

1. Introducción
Este capítulo está dedicado fundamentalmente a las técnicas de 
diagnóstico de laboratorio que comúnmente se utilizan durante el 
curso práctico de “Enfermedades Parasitarias”, pues permiten la 
detección y la identificación de estadios de diversos protozoarios, 
helmintos y artrópodos (por ejemplo: trofozoitos, quistes u oo-
quistes de protozoarios; o bien, para el hallazgo de adultos, de 
fragmentos, de huevos y larvas de helmintos y de artrópodos). Los 
parásitos tienen diversas localizaciones así como diversas formas 
de transmisión de un hospedador a otro, debido a esto, no existe 
una técnica única para diagnosticar todos los estadios que pre-
sentan los parásitos. Es importante reconocer que la mayoría de 
las parasitosis producidas por protozoarios y helmintos, no pro-
ducen manifestaciones clínicas tan evidentes como en las enfer-
medades bacterianas o víricas. Estas circunstancias implican que a 
menudo sea difícil diagnosticar oportunamente una enfermedad 
parasitaria, por falta de signos claros, lo que ocasiona  un retraso 
en la implementación de las medidas de prevención, control y tra-
tamiento, causan la disminución de las capacidades productivas 
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de las diferentes especies animales domésticas, por lo que es ne-
cesario realizar estudios clínicos y otros de diagnóstico de labora-
torio. Las técnicas de diagnóstico parasitológico que se emplean 
comúnmente en el curso práctico de enfermedades parasitarias  
han sido seleccionadas, en base de su simplicidad y al tiempo que 
requieren  para realizarse. Además se abordará las recomenda-
ciones de la toma de muestras biológicas, su colecta, conservación 
y envío, para obtener mejores resultados en la realización correcta 
de las diversas técnicas de diagnóstico parasitológico.

2. Objetivos específicos
2.1	Al término de la práctica el alumno(a) sabrá distinguir los dife-

rentes métodos de colecta, conservación y envío de muestras 
sanguíneas y fecales, y practicar las diversas técnicas de diag-
nóstico parasitológico.

2.2	El alumno(a) practicará las diversas técnicas de diagnóstico 
parasitológico empleadas para poder diferenciar morfológica-
mente los diversos estadios de los protozoarios, helmintos y 
artrópodos, mediante el análisis de muestras sanguíneas y fe-
cales, con el fin de determinar el agente etiológico presente en 
las muestras biológicas.
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3. Actividades
3.1	Profesor

3.1.1	 Al inicio de la práctica el profesor solicitará el formato 
que fue entregado previamente a cada equipo, para el 
reporte del estudio de caso del lugar donde realizó el 
muestreo. 

3.1.2	Revisará que cada equipo utilice biblografía de consulta 
para identificar las estructuras parasitarias diagnosti-
cadas mediante las diferentes técnicas que realice el 
alumno (Manuales de diagnóstico, libros, artículos, claves 
de clasificación, etcétera).

3.1.3	Realización de técnicas de diagnóstico parasitológico (tin-
ción de Giemsa, flotación, sedimentación y McMaster). El 
estudiante dará una explicación y demostración de las 
técnicas de migración larvaria o Baermann, coprocultivo 
para obtención de larvas (L3) de nematodos estrongilidos.

3.1.4	Proporcionará apoyo y supervisión a los alumnos que 
presenten dificultades para realizar las diversas técnicas 
de diagnóstico parasitológico.

3.2	Alumnos(as)
3.2.1	Realizarán la colección y conservación de muestras san-

guíneas y fecales en diferentes especies de animales do-
mésticos sospechosos a parasitosis, en diversos sistemas 
de producción. El muestreo se realizará en Centros de 
Enseñanza de la FMVZ; o bien, en unidades de produc-
ción particulares.
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3.2.2	Realizarán varios frotis sanguíneos de capa fina y los te-
ñirán con tinción de Giemsa y Wright.

3.2.3	Con base en la información obtenida de la unidad de 
producción (datos epidemiológicos y clínicos), donde se 
hizo la colección de las muestras fecales, practicará las 
técnicas de diagnóstico parasitológico que el profesor(a) 
indique.

3.2.4	Se hará la identificación de las estructuras parasitarias 
observadas en las técnicas coproparasitoscópicas para 
establecer un diagnóstico morfológico preciso (se reco-
mienda consultar bibliografía, como manuales, libros, 
atlas, apuntes, artículos, etcétera).

4. Habilidades y destrezas a adquirir 
Al término de la práctica el alumno(a), tendrá la capacidad de:
4.1	Proponer diagnósticos parasitológicos presuntivos adecuados 

en unidades de producción o en los pacientes basándose en 
datos epidemiológicos, situacionales e historias clínicas.

4.2	Colectar, conservar y transportar de manera adecuada las 
muestras biológicas relevantes para la realización de los diag-
nósticos parasitológicos en el laboratorio.

4.3	Seleccionar y realizar técnicas parasitológicas pertinentes para 
cada diagnóstico presuntivo, mediante el uso adecuado del 
equipo y manteniendo las buenas prácticas de bioseguridad.

4.4	Identificar agente(s) etiológico(s) hasta el nivel taxonómico po-
sible de acuerdo con la(s) técnicas (s) seleccionada(s).
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4.5	Analizar e interpretar los resultados de cada técnica parasitoló-
gica realizada para corroborar o descartar los diagnósticos pre-
suntivos, así como para tomar decisiones sobre el tratamiento, 
prevención y control de las enfermedades diagnosticadas.

4.6	Presentar el informe del caso parasitológico de forma oral y 
escrita, posteriormente discutirlo y debatirlo con el resto del 
grupo.

5. Desarrollo de la práctica
Los alumnos(as), realizarán las técnicas de diagnóstico parasitoló-
gico correspondientes al programa de prácticas de laboratorio de 
las enfermedades parasitarias.

Colecta, conservación, envió y tinciones de muestras 
sanguíneas para el diagnóstico de hemoparásitos. 

El procesamiento de las muestras hemáticas para su análisis pa-
rasitológico tiene la finalidad de la búsqueda de parásitos sanguí-
neos, en sangre periférica por examen directo, técnicas de tinción 
y de concentración.

Para la obtención de la muestra sanguínea es variable el sitio 
de punción entre las diferentes especies de animales. Importante 
recordar que, la toma de muestra se debe  realizar en condiciones 
de asepsia. 

La desinfección previa del área de punción se realiza usando 
torundas con alcohol etílico al 70 % mediante movimientos  
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circulares del centro hacia la periferia y esperar algunos segundos 
para que seque la zona de punción, la sangre se extrae con una 
aguja, jeringas hipodérmicas o con tubos al vacío (vacutainer) con 
o sin anticoagulante de acuerdo con la técnica de diagnóstico que 
se  realizará. En parasitología es común utilizar vacutainer con 
anticoagulante como es el ácido etilendiaminotetracético (EDTA), 
debido a que no ocasiona alteraciones importantes a las células 
sanguíneas, y permite la observación de parásitos intracelulares y 
extracelulares. La cantidad de sangre a extraer varía de acuerdo 
con la especie animal y de las pruebas de diagnóstico a realizar, se 
recomienda extraer aproximadamente 0.5 mL de sangre/Kg según 
el peso corporal, en todas las especies animales domésticas, una 
vez colectada la muestra se debe transportar en cajas de poliure-
tano en refrigeración al laboratorio, para evitar alteraciones. 

En caso de trabajar con suero se deberá colectar la sangre en 
un tubo estéril sin anticoagulante y se deja reposar la muestra a 
temperatura ambiente o en refrigeración durante 12 horas, hasta 
la formación del coágulo. 

La sangre se puede examinar mediante un frotis de capa fina 
y/o gota gruesa, se utilizan para detectar hemoparásitos como 
Babesia spp, Theileria spp, Trypanosoma spp, Plasmodium spp, mi-
crofilarias de Dirofilaria immitis y Acanthocheilonema reconditum 
(Dipetalonema reconditum), se fijan y se tiñen con Giemsa y Wright.

Frotis de capa fina. Se realiza de la siguiente manera:
	❙ Se utlizan dos portaobjetos nuevos previamente desengra-

sados en alcohol-eter.
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	❙ Se deposita una gota de la muestra sanguínea en el extremo 
de un portaobjeto, inmediatamente se coloca el borde de otro 
portaobjetos (haciendo un ángulo de 45°) por delante de la 
gota de sangre, deslizándolo para que haga contacto y que por 
capilaridad se extienda entre las dos superficies; logrado esto, 
se realiza un movimiento suave, firme, rápido y continuo para 
obtener un extendido homogéneo y delgado de la sangre.

	❙ Posteriormente se seca el frotis y se fija con alcohol metílico.
Cuando se tiñe el frotis con tinciones del tipo de Romanowsky, 
como Giemsa y Wright, no es necesario la fijación preliminar del 
frotis debido a que estos colorantes contienen metanol para su 
elaboración, fijan las células durante el proceso de tinción.

Frotis de gota gruesa. Es una técnica utilizada para la identificación 
de hemoparásitos, cuando la parasitemia es baja o cuando en el 
frotis delgado son negativos, su lectura e interpretación tarda más. 
Se realiza de la siguiente manera:
	❙ Se colocan tres gotas de sangre, de similar tamaño, cerca una 

de otra en un extremo del portaobjetos.
	❙ Con la esquina otro portaobjetos, se procede a mezclar las tres 

gotas mediantes movimientos circulares, en una zona de 2 cm 
de diámetro aproximadamente.

	❙ Se continúa el movimiento durante 30 segundos para evitar la 
formación de redes de fibrina.

	❙ Se seca y se procede a teñir con Giemsa o Wright. 
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Tinción de Giemsa
Recomendado para parásitos tisulares, aunque es útil para flage-
lados y otros organismos.
	❙ Fijar los frotis sanguíneos con metanol durante 30 segundos y 

secar al aire.
	❙ En un vaso o caja de coplin se coloca en solución de Giemsa (1 

mL de colorante madre de Giemsa más 9 mL de solución de 
fosfatos), se sumergen los frotis durante 15 a 30 minutos. (el 
colorante de Giemsa no debe aplicarse sin diluir). 

	❙ Se sacan las preparaciones y se lavan para eliminar el exceso de 
colorante, con solución de fosfatos y agua de la llave.

	❙ Dejar que las preparaciones sequen y finalmente se observa al 
microscopio compuesto en 40x y 100x. 

Tinción de Wright
	❙ Colocar el frotis sanguíneos dentro del vaso con solución colo-

rante por 4 minutos.
	❙ Pasar el vaso con agua destilada por 4 minutos.
	❙ Sacar la preparación del agua destilada y verter la solución 

amortiguadora por frente de la preparación en la parte supe-
rior permitiendo que escurra en todo del portaobjetos.

	❙ Con una piseta con agua destilada se lava ambos lados de la 
preparación.

	❙ Se limpia con un paño el reverso de la preparación para eli-
minar los residuos del colorante.

	❙ Dejar secar en forma inclinada y finalmente se observa al mi-
croscopio compuesto en 40x y 100x.
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Técnica de Knott
Se utiliza para el diagnóstico de microfilarias de Dirofilaria immitis 
y Acanthocheilonema reconditum, se realiza cuando los hemopará-
sitos son poco abundantes, eleva el índice de detección de microfi-
larémicos al 90 %, tiene la ventaja de ser más preciso en cuanto a la 
detección de casos positivos, permite observar con más detalle las 
características morfológicas, la forma del extremo cefálico, caudal  
de las microfilarias. La técnica consiste en:
	❙ Depositar en un tubo de centrífuga 1 mL de sangre con EDTA y 

10 mL de formol al 2 % para la hemólisis de las células sanguí-
neas se debe agitar y llevar a cabo una mezcla correcta, 

	❙ Centrifugar a 1500 rpm durante 5 minutos, se tira el sobrena-
dante y al sedimento se le agrega una gota de azul de metileno, 

	❙ Tomar una gota de este a un portaobjeto y se coloca un cu-
breobjeto y finalmente se observa en el microscopio compuesto  
con el objetivo 100x, para detectar las microfilarias.

Colecta, conservación, envió y de muestras fecales  
para el diagnóstico de coproparasitoscópico

El análisis del material fecal de las diversas especies de animales 
domésticos para la detección de diferentes estadios de los pa-
rásitos del tracto gastrointestinal y respiratorio comúnmente lo 
realiza el médico veterinario, debido a que  un gran número de 
parásitos eliminan quistes, ooquistes, trofozoítos, huevos, larvas, 
fases adultas o fragmentos de estos en las heces que los diagnós-
tica mediante el uso de diferentes técnicas coproparasitoscópicas.
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La colecta de las muestras de material fecal se obtiene direc-
tamente del recto o se pueden recoger del suelo cuando han sido 
defecadas recientemente, evitando que estén contaminadas con 
paja, aserrín, tierra u otros materiales extraños. Se utilizan guantes, 
envases de plástico con tapa o bolsas herméticas de polietileno.

La cantidad de la muestra depende de cuantas técnicas de 
diagnóstico se realicen. En grandes especies (bovinos y equinos) 
se recomiendan 100 gramos; para ovicaprinos y cerdos 50 gramos; 
caninos y felinos 15 gramos, y para aves conejos y ratones se toma 
una muestra por lote.

El estudio coproparasitoscópico de las muestras deberá pro-
cesarse lo más rápido posible, debido a que algunos estadios de 
protozoarios mueren o puede alterarse el resultado a tempera-
tura ambiente y los huevos de algunos nematodos grastrointesti-
nales pueden eclosionar en cuestión de horas, si no se conservan 
en refrigeración a 4 °C, protegidas de la luz. En el caso de que las 
muestras fecales tarden más de 24 horas en transportarlas, se re-
comienda agregar formol al 5 % o 10 % (una proporción de formol 
por cada 10 gramos de heces), se mezcla para que quede homo-
génea la muestra fecal, con este medio de conservación no se re-
comienda cuando se realice la técnica de migración larvaria para 
vermes pulmonares (Baermann) y cultivo de larvas de nematodos 
gastrointestinales principalmente en rumiantes y equinos, la ob-
tención de larvas L3, para la identificación del género y en algunos 
casos la especie del nematodo gastrointestinal.
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Para el envío de las muestras fecales se utilizarán guantes, 
bolsas de polietileno, recipientes de plástico con tapaderas de 
cierre hermético. Las muestras se transportan en un contenedor 
que mantenga la temperatura de refrigeración (4 °C). Se debe 
evitar el  contacto directo de las muestras con el hielo o con las 
bolsas de refrigerantes. 

Cuando se remitan las muestras al laboratorio, es necesario 
incluir la historia clínica que contenga la siguiente información: 
nombre del propietario o responsable, dirección, teléfono o ce-
lular, correo electrónico.

Datos de la especie animal: raza, edad, nombre, número del 
animal, marcas con calor o frió y sistemas de identificación elec-
trónica, técnicas de diagnóstico solicitadas y medio de conserva-
ción utilizado y una breve historia clínica.

Técnicas coproparasitoscópicas
El análisis de las muestras fecales por medio de las diferentes 
técnicas de diagnóstico coproparasitoscópicas, constituye una 
herramienta para detectar las parasitosis gastrointestinales y res-
piratorias patentes causadas por protozoarios, helmintos y artró-
podos mediante la identificación de ooquiste, quistes, trofozoitos 
de protozoarios. En los helmintos se pueden detectar fases adultas, 
fragmentos (proglótidos), huevos y larvas, en algunos artrópodos 
se identifican huevos y larvas. Sin embargo para tener un diagnós-
tico preciso de infección parasitaria se toman en cuenta factores 
que influyen en la interpretación de los resultados, como son: 
edad, especie, estado inmunológico y fisiológico del hospedador; 
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la localización geográfica, el sistema de producción, desparasita-
ciones previas y otros factores, que contribuyen para realizar un 
diagnóstico correcto. 

Las técnicas del diagnóstico parasitológico se dividen en cua-
litativas y cuantitativas, las primeras son aquellas que demuestran 
la presencia de los parásitos, se dividen en macroscópicas y mi-
croscópicas. Las cuantitativas son aquellas que determinan la in-
tensidad de la parasitosis.

Técnicas cualitativas macroscópicas
Técnica directa
La finalidad de esta técnica es detectar la presencia de fases adultas 
de nematodos, fragmentos de cestodos (proglotidos), larvas de 
moscas, mediante el uso de una charola de fondo oscuro, que fa-
cilita la observación de los parásitos. 

Consiste en analizar la muestra fecal, se coloca aproxima-
damente 10 gramos de heces en la charola de fondo oscuro y se 
agrega agua para dispersar la muestra mediante una cuchara, 
para distinguir las estructuras parasitarias, se colectan mediante 
agujas de disección, pinceles o pinzas de disección, se colocan en 
una caja de petri con solución salina fisiológica o agua destilada, 
para lavarlos los especímenes y se observan en el microscopio es-
tereoscópico, los especímenes se fijan y se conservan en alcohol 
etanol al 70 %.
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Técnica de Tamizado
Esta técnica se utiliza para detectar la presencia de nematodos 
adultos, proglotis de cestodos y larvas de mosca.

Consiste en utilizar tamices de diferentes tamaños de diá-
metro de malla, se depositan aproximadamente 10 gramos de ma-
teria fecal, con una cuchara se dispersa la muestra y se lava con 
agua de la llave hasta tener un filtrado limpio que permita detectar 
la presencia de estructuras parasitarias, se colectan con pinceles, 
aguja de disección o pinzas de disección, colocándolos en una caja 
de petri con solución salina fisiológica y se observan al micros-
copio estereoscópico, los especímenes se fijan y se conservan en 
alcohol etílico al 70 %.

Técnicas cualitativas microscópicas
Técnica directa simple 
La finalidad de esta técnica es detectar quistes, ooquistes o tro-
fozoitos de protozoarios, huevos y larvas de helmintos, se re-
comienda realizarla principalmente en pequeñas especies el 
inconveniente es que se utiliza una pequeña cantidad de muestra 
fecal y no es confiable cuando la parasitosis es leve, no se reco-
mienda para grandes especies por la gran cantidad de heces que 
eliminan.

Se deposita una pequeña muestra fecal sobre el portaobjetos, 
o aproximadamente del tamaño de un grano de trigo y se adiciona 
una o dos gotas de solución fisiológica o agua destilada, se mezcla 
con una varilla de vidrio o una aguja de disección y se separan las 
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partículas gruesas hacia un extremo del porta objeto, en el área 
limpia de pone un cubreobjetos y se procede a observar en el mi-
croscopio compuesto con el objetivo 10x y 40x.

Técnica de Graham
El fundamento de esta técnica se basa en demostrar la presencia 
de huevos de nematodos de la familia oxyuridae debido a que las 
hembras ovopositan en la región perianal, también se puede de-
tectar huevos y/o bolsas ovígeras de cestodos. 

Se realiza mediante el uso de un abatelenguas, en uno de sus 
extremos se coloca alrededor de este una cinta adhesiva transpa-
rente con la del pegamento hacia afuera, se procede hacer pre-
sión alrededor de la zona perianal, se despega la cinta y se adhiere 
sobre un portaobjetos, para su observación con el microscopio 
compuesto con el objetivo 10x y 40x.

Técnica de flotación simple
Es una técnica de concentración o enriquecimiento debido a que 
se utiliza una solución salina saturada de cloruro de sodio (S.S.S.
NaCl) con una densidad 1.200, esto permite que los ooquistes y 
quistes de protozoarios y los huevos cestodos y de la mayoría de 
los nematodos, floten.

Método:
	❙ Colocar con una cuchara en un vaso de plástico de 3 a 5 gramos 

de muestra fecal.
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	❙ Agregar aproximadamente de 2 a 3 mL de SSS, de NaCl y se 
mezcla para obtener una pasta homogénea.

	❙ Agregar 45 a 100 mL de SSS, de NaCl y se mezcla con una cuchara. 
	❙ Tamizar o colar al  segundo vaso de plástico la mezcla, mediante 

un tamiz o coladera de maya fina.
	❙ Dejar reposar durante 15 a 20 minutos, flamear el asa de mues-

treo y se deja que se enfrié antes usarla.
	❙ Tomar con el asa de muestreo tres gotas de la superficie de di-

ferente lugar y cada gota se coloca individualmente en un por-
taobjetos, se procede observar en el microscopio compuesto 
con el objetivo 10x, en caso que se requiera observarlo con el 
objetivo 40x, previamente se coloca un cubreobjetos sobre la 
gota que se va observar, para evitar que se raye el objetivo.

Técnica de Faust modificada
Es una técnica de concentración por centrifugación que se uti-
liza para detectar con mayor facilidad los quistes y ooquistes de 
protozoarios y huevos de nematodos, no se recomienda para el 
diagnóstico de huevos pesados de trematodos y acantocéfalos.  
Se utiliza una solución de sulfato de zinc al 33 % con una densidad 
de 1.180.

Método:
	❙ Mezclar en un vaso precipitado  de 2 a 3 gramos de materia 

fecal y se agrega co 10 mL de agua destilada para obtener una 
suspensión y se filtra con ayuda de un tamiz o coladera de malla 
fina a un segundo vaso.
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	❙ El contenido del segundo vaso se vierte en tubos de centrífuga 
de 15 mL, y se centrífuga a 2000 rpm, durante 2 minutos.

	❙ Decantar el sobrenadante y se resuspender el sedimento con 
agua destilada y centrifugar a 2000 rpm, durante 2 minutos. Se 
puede hacer varios lavados con agua destilada hasta que el lí-
quido del sobrenadante quede claro.

	❙ Decantar el sobrenadante y agregar la solución de sulfato de 
zinc hasta 1 cm del borde del tubo y resuspender el sedimento 
mezclando con una varilla de vidrio y centrifugar nuevamente.

	❙ Sacar el tubo de la centrifuga y se coloca en una gradilla.
	❙ Tomar una muestra de la superficie del menisco con una asa de 

muestreo y se coloca la gota en un portaobjetos para su obser-
vación en el microscopio compuesto con el objetivo 10x y 40x 
previamente se coloca un cubreobjetos.

	❙ Si se sospecha de quistes de Giardia spp y Entamoeba hystolitica 
previamente se agrega 2 gotas de lugol a la muestra y se le coloca 
un cubreobjetos para su análisis en el microscopio compuesto 
observando con el objetivo 10x y 40x.

Técnica de sedimentación
La utilidad de esta técnica, es detectar e identificar huevos pe-
sados por ejemplo de Fasciola hepatica, paranfistomidos y otros 
trematodos, así como también huevos de acantocéfalos y quistes 
de Balantidium coli.
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Método:
	❙ Colocar de 3 a 5 gramos de heces en un vaso precipitado de  

250 mL.
	❙ Agregar agua tibia y mezclar hasta obtener una pasta uniforme 

y se afora a 250 mL, y con una cuchara se agita constantemente 
la suspensión.

	❙ Filtrar a un segundo vaso precipitado da través de una coladera 
de malla fina.

	❙ Dejar reposar durante 5 minutos y posteriormente se procede 
a decantar aproximadamente 2/3 del contenido del vaso y nue-
vamente se afora a 250 mL con agua tibia, este paso se realiza 
varias veces hasta que el sobrenadante quede claro, se decanta.

	❙ Depositar el sedimento en una caja de petri cuadriculada y se 
agrega 2 a 3 gotas de colorante de azul de metileno o violeta de 
genciana para hacer resaltar los huevos.

	❙ Colocar la caja de petri en el microscopio estereoscópico en el 
microscopio compuesto y se observa con el objetivo 10x, para 
detectar los huevos de trematodos e identificarlos de acuerdo 
a sus características morfológicas. Tomar como referencia las 
cuadrículas para revisar toda la muestra de la caja.

Técnica de migración larvaria (Baermann)
La técnica se utiliza para el diagnóstico de larvas de nematodos pul-
monares de los géneros Dictyocaulus, Muellerius y Protostrongylus 
en rumiantes y Dictyocalus arnfieldi en equinos, también se emplea 
para la detección de larvas de Oslerus osleri, cuya fase adulta se lo-
calizan en nódulos, y en la bifurcación de la tráquea en los caninos. 
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Se fundamenta porque el agua tibia y la gravedad permiten la mi-
gración de las larvas 1 (L1) y se alojan en el extremo posterior de 
la manguera de hule látex, que posteriormente son recuperadas 
para su identificación. 

Además ésta técnica se utiliza para la recuperación de las 
larvas 3 (L3) cultivadas de estrongilidos gastrointestinales, prin-
cipalmente de rumiantes y equinos para identificar el género de 
éstos nematodos. 

Método:
	❙ En el aparato de Baermann (constituido por el soporte uni-

versal, un embudo unido a una manguera de hule látex, pinza 
morh y una coladera de malla fina, 

	❙ Colocar de 3 a 5 gramos de heces en una gasa doble de 10x 
10 cm y para hacer un bulto y  colocarlo en la coladera puesta 
sobre el embudo.

	❙ Agregar agua tibia por las paredes del embudo, hasta cubrir 
aproximadamente a la mitad del bulto fecal.

	❙ Dejar reposar la muestra durante 8 a 12 horas, para que las 
larvas migren y se concentren en  el fondo de la manguera.

	❙ Abrir la pinza morh para obtener aproximadamente 1 a 2 mL 
del líquido posteriormente depositarlo en un vidrio de reloj, 
observar en el microscopio estereoscópico, para colectar las 
larvas y se extraen con una pipeta Pasteur y se depositan en un 
portaobjetos, se agrega una gota de lugol, para su fijación.

	❙ Observar con el objetivo 10x y 40x del microscopio compuesto 
para su identificación.
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Técnica para obtención de larvas L3 de nematodos 
gastrointestinales por cultivo (Coprocultivo)
Esta técnica consiste en proporcionar condiciones adecuadas de 
humedad, temperatura y oxigenación necesarias para cultivar 
heces positivas a huevos con la finalidad de obtener las larvas 
3 (L3, fase infectante) de los nematodos gastrointestinales que 
pertenecen al Orden strongylida, que parasitan a los rumiantes, 
equinos y cerdos principalmente, debido  a que los huevos de los 
distintos géneros de este Orden son similares en sus caracterís-
ticas morfológicas. Mediante claves de clasificación se identifican 
los diversos géneros de larvas (L3), de estos nematodos.

Método:
	❙ En un vaso de plástico se deposita 5 gramos de heces positivas 

a huevos tipo estrongilido, agregar 4 cucharadas de aserrín 
limpio.

	❙ Adicionar agua y se procede a mezclar con una cuchara hasta 
obtener una plasta homogénea que tenga su suficiente hu-
medad (evitar que la muestra tenga encharcamiento).

	❙ Etiquetar el vaso con la siguiente información: Nombre del res-
ponsable, número o nombre del animal, especie, fecha de en-
trada y salida del cultivo.

	❙ Meter el vaso a la estufa de cultivo a una temperatura optima de 
27 °C, durante de 12 a 15 días, para que los huevos eclosionen la 
Larva 1 y mude hasta que se desarrolle al tercer estadio larvario 
(L3), durante este tiempo se debe revisar diariamente para  
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verificar las condiciones optimas de temperatura, humedad y 
oxigenación este proceso se realiza moviendo el cultivo con 
una cuchara.

	❙ Después del tiempo de cultivo se saca de la estufa y se realiza 
los procedimientos de la técnica de Baermann.

	❙ Dejar reposar la muestra durante 8 a 12 horas, para que las 
larvas migren y se concentren en  el fondo de la manguera.

	❙ Abrir la pinza morh para obtener aproximadamente 1 a 2 mL 
del líquido posteriormente depositarlo en un vidrio de reloj, ob-
servar en el microscopio estereoscópico, para colectar las larvas 
(L3) y se extraen con una pipeta Pasteur y se depositan en un 
portaobjetos, se agrega una gota de lugol, para su fijación.

	❙ Observar con el objetivo 10x y 40x del microscopio com-
puesto para su identificación mediante el uso de las tablas de 
clasificación.

Técnica de Kinyoun modificada (Ziehl Neelsen modificado)
Esta técnica consiste en teñir extensiones de muestra fecal para 
detectar coccidios intestinales que se caracterizan por ser parcial-
mente ácido alcohol resistentes, que presentan algunos ooquistes 
de protozoarios, por ejemplo Cryptosporidium spp.

Método:
	❙ En un portaobjetos se realiza, mediante movimientos circulares 

con un aplicador de madera una extensión delgada de materia 
fecal.
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	❙ Fijar la extensión fecal con calor y después se agrega metanol 
absoluto.

	❙ Cubrir con la solución colorante de Fucsina básica por dos 
minutos.

	❙ Lavar con agua corriente para eliminar los residuos del colorante.
	❙ Decolorar agregando gota a gota la solución de acido sulfúrico 

al 10 %, el extendido tomará un color amarillento o bien con una 
solución de alcohol etílico de 90 % al 2 % de ácido clorhídrico.

	❙ Enjuagar con agua corriente hasta que el extendido se torne 
una coloración rosada.

	❙ Repetir los pasos 5 y 6 hasta que el color sea pálido.
	❙ Cubrir el extendido con verde brillante o con azul de metileno 

como colorante de contraste durante 30 segundos.
	❙ Enjuagar con agua corriente.
	❙ Dejar secar en posición vertical.
	❙ Observar la preparación en el microscopio compuesto con el 

objetivo 40x.

Técnica cuantitativa microscópica
Las técnicas cuantitativas tienen la finalidad de determinar la 
abundancia de huevos, quistes y ooquiste eliminados en las heces, 
los resultados obtenidos de estas técnicas dan una estimación 
indirecta de las cargas parasitas de las enfermedades gastroin-
testinales causadas por protozoarios y helmintos en los en los 
animales domésticos principalmente en los rumiantes, equinos, 
porcinos y aves. Estas técnicas no son completamente exactas, 
debido a que intervienen diversos factores tanto del hospedador 
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como del parásito, el tipo de sistema de producción y factores am-
bientales. Existen varias técnicas cuantitativas para determinar la 
carga parasitaria como de Stoll, Wisconsin modificada, McMaster 
de campo entre otras.

Técnica de McMaster de campo
Esta técnica determina la cantidad de ooquistes, quistes de proto-
zoarios y huevos de helmintos por gramo de heces. El material y 
equipo que se utiliza está integrado por 2 gramos de materia fecal, 
28mL de solución salina saturada de cloruro de sodio, un tubo con 
tapa rosca de una capacidad de 30mL (presenta tres marcas), un 
gotero, una cámara de McMaster consiste de dos compartimentos 
cada uno tiene marcado un cuadrado de 1cm2 con seis divisiones, 
su capacidad de volumen es de 15mL, su mando los dos compar-
timientos dan un volumen de 30mL, que corresponde a la centé-
sima parte del volumen inicial, para obtener la carga parasitaria se 
realiza sumando el número de huevos, ooquistes o quistes por se-
parado de ambos compartimentos se multiplica por 100 y se divide 
entre dos por que se utiliza 2 gramos de materia fecal, el resultado 
se expresa numero de oquistes, quistes o huevos por gramo de 
heces, que representa la intensidad de la parasitosis.

Método:
	❙ Depositar en el tubo solución salina saturada de cloruro de 

sodio hasta primera marca.
	❙ Pesar 2 gramos de heces y se colocan el tubo que abarcan hasta 

la segunda del tubo, se tapa y se mezcla el contenido. 
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	❙ Se destapa para agregar solución salina saturada de cloruro de 
sodio hasta la tercera marca del tubo y se mezcla el contenido 
hasta obtener una suspensión homogénea.

	❙ Agitar el tubo y se pone una gasa en la boca del tubo y con 
el gotero se toma la suspensión para llenar ambos comparti-
mentos de la cámara rápidamente.

	❙ Colocar la cámara en la platina del microscopio compuesto y se 
deja reposar 2 minutos para su lectura. 

	❙ Observar con el objetivo 10x y contar los ooquistes, quistes o 
huevos de cada uno de los compartimentos de la cámara.

	❙ Sumar el número de estructuras parasitarias de los dos com-
partimentos se multiplican por 100 y se divide entre 2 para ob-
tener el número de ooquistes, quistes o huevos por gramo de 
heces.

6. Evaluación
Los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas por el 
alumno se calificarán utilizando para cada práctica rúbricas,  
su función radica en valorar, con base en diversas categorías, el 
desempeño de los(las) alumnos(as) durante la práctica y en el es-
tudio de caso correspondiente.

La presentación, reporte y exposición de la práctica, se reali-
zará según las fechas programadas de cada sesión práctica.
(ver lineaMientos generales: apéndiCe iii)
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cAPítulo 3 
Diagnóstico de parasitosis 
gastrointestinales y pulmonares  
en rumiantes domésticos
Alberto Ramírez Guadarrama

1. Introducción
Las enfermedades parasitarias gastrointestinales y pulmonares en 
los rumiantes domésticos en las regiones tropicales, subtropicales 
y templadas del mundo representan uno de los problemas de la 
salud animal causadas por protozoarios y helmintos. La impor-
tancia de estos problemas parasitarios radica principalmente por 
su efecto de decremento en la productividad, su impacto econó-
mico varía mucho, depende principalmente de la especie animal 
afectada, las condiciones geográficas, los sistemas de producción, 
la edad, raza, sexo  entre otros.

El parasitismo gastrointestinal de los rumiantes se produce por 
diferentes especies de protozoos, platelmintos y nematelmintos.

La coccidiosis es una enfermedad infecciosa parasitaria cau-
sada por la presencia de protozoarios del género Eimeria spp que 
afecta al ganado ovino, bovino y caprino, es una de las principales 
enfermedades limitantes de la producción en sistemas con esta-
bulación permanente, con pastoreo diurno y encierro nocturno, 
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que se agrava cuando los corrales están mal ventilados, húmedos 
y con elevado hacinamiento, lo que favorece la acumulación de 
heces y facilitan la transmisión y el desarrollo de gran cantidad de 
ooquistes esporulados.

El diagnóstico de la eimeriosis se realiza mediante flotación 
para detectar ooquistes no esporulados en heces y posterior-
mente se cuantifican mediante la técnica de McMaster de campo 
para determinar el número de ooquistes por gramo de heces. La 
identificación de las diferentes especies de eimerias, se realiza 
cultivando las heces para obtener los ooquistes esporulados, de 
determina la especie por su tamaño, forma, color y sus caracterís-
ticas morfológicas.

La clase trematoda corresponde a los gusanos planos en 
forma de hoja, dentro de estos los más importantes que parasitan 
a los rumiantes son Fasciola hepatica y los paranfistomidos.

La fasciolosis es una enfermedad parasitaria que afecta a gran 
cantidad de animales herbívoros, omnívoros y ocasionalmente 
al hombre, ésta es ocasionada por la presencia del trematodo  
Fasciola hepatica la fase adulta se localiza en conductos biliares 
el estado inmaduro en el parénquima hepático, su importancia 
radica por el impacto económico que provoca debido al pro-
ceso inflamatorio generalmente crónico del hígado, ocasionando 
trastornos digestivos, de la nutrición provocando retraso de cre-
cimiento, reducción del peso, disminución de la carne y leche, au-
mento del consumo de alimento, así como la muerte. 



69

3

Para el diagnóstico de laboratorio de la fasciolosis crónica, es 
mediante la detección de huevos en las heces a través de la téc-
nica de sedimentación.

La paranfistomosis es una enfermedad ocasionada por trema-
todos pertenecientes a la familia Paramphistomidae, son parásitos 
del rumen, retículo y duodeno de los rumiantes su importancia 
radica en la enteritis aguda que cursa con alta morbilidad y baja 
mortalidad, es debida a larvas migratorias inmaduras del parásito 
en el intestino delgado de los animales jóvenes o adultos sin in-
munidad previa. Para la observación de huevos en heces de los 
paranfistomidos, se diagnostican por sedimentación.

La cestodosis en rumiantes es causada por el género Moniezia 
que se localiza en intestino delgado y el género Thysanosoma 
afecta los conductos biliares de ovinos y caprinos principalmente 
y en ocasiones en los bovinos. Los cestodos de los rumiantes, pro-
ducen poco efecto sobre la salud del ganado, pero infecciones 
importantes pueden ocasionar trastornos clínicos en animales jó-
venes bajo determinadas condiciones.

La forma de diagnóstico de la moniezosis es mediante la  
observación de la presencia de proglotidos en las heces, los huevos 
se detectan por flotación, se identifican fácilmente por su forma 
triangular o cuadrangular que contienen en su interior un aparato 
piriforme, en el caso de Thysanosoma se detecta por la presencia 
de bolsas ovígeras.

Los nematodos que infectan el tracto gastrointestinal y  
pulmonares de los rumiantes pertenecen a los órdenes  
Trichurida (familias Trichuridae y Capillaridae), Strongylida  
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(familias Trichostrongylidae, Ancylostomidae, Strongylidae y  
Dictyocaulidae), Ascaridida (familia Ascarididae) y Rhabditidae  
(familia Strongyloididae).

Se estudian principalmente las especies de la familia  
Trichostrongylidae por el impacto económico que tienen en la 
producción ganadera, entre ellas están los siguientes géneros: 
Haemonchus, las especies de este género son hematófagas, por lo 
tanto pueden producir anemia y en ello radica su patogenicidad 
y son prevalentes en zonas templadas y cálidas. Otros tricostron-
gílidos son Ostertagia, Teladorsagia, Trichostrongylus, Cooperia, 
Mecistocirrus y Nematodirus. También son frecuentes en los ru-
miantes otros estrongilidos que se localizan en intestino delgado 
y grueso como son los géneros Bunostomum, Oesopha jgostomum 
y Chabertia.

La verminosis gastrointestinal en rumiantes se diagnóstica 
mediante la identificación los huevos en heces por  flotación. El 
caso de los nematodos del orden Strongylida se recomienda de-
terminar el número de huevos por gramo de heces por medio de 
la técnica de McMaster de campo. Los huevos tipo estrongilidos 
son muy similares no se puede identificar el género, para ello se 
utiliza la técnica de cultivo de heces para obtener las larvas infec-
tantes (L3), se distinguen por su tamaño, forma y características 
morfológicas.

Las parasitosis respiratorias más comunes en los rumiantes 
son causadas por diferentes especies del género Dictyocaulus 
su fase adulta se localiza en bronquios y bronquiolos, en los pe-
queños rumiantes presentan otros vermes pulmonares como son 
Muellerius y Protostrongylus.
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El diagnóstico de la verminosis pulmonar en rumiantes, de-
tección de la Larva 1 en heces mediante la  técnica  de la migración 
larvaria o Baermann.

2. Objetivos específicos
2.1	Al término de la práctica el alumno(a) identificará morfológi-

camente los protozoarios, helmintos gastrointestinales y pul-
monares más comunes, mediante técnicas de diagnóstico 
parasitológico con el fin de determinar la posible enfermedad 
parasitaria que esté presente en los bovinos, caprinos y ovinos.

2.2	El alumno(a) deberá sugerir el control y tratamiento, de acuerdo 
con los resultados y dé su propia su interpretación, relacionán-
dolos con las características de la producción animal.

3. Actividades
3.1	Profesor

3.1.1	 Al inicio de la práctica el profesor solicitará el formato 
que fue entregado previamente a cada equipo para el 
reporte del estudio de caso del sistema de producción o 
del lugar de muestreo donde lo realizó.
(revisar el apéndiCe i)
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3.1.2	 Revisará las referencias o materiales de consulta que 
cada equipo utilizará para identificar las estructuras pa-
rasitarias diagnósticas por las diferentes técnicas reali-
zadas por el alumno (Manuales de diagnóstico, libros, 
artículos, claves de identificación, etc.)

3.1.3	 Indicará la realización de técnicas especiales por ejemplo 
(Kinyoun) y dará una breve explicación del método para 
el diagnóstico de Cryptosporidum spp.

3.1.4	 Apoyará y supervisará a los alumnos que tengan difi-
cultad para realizar las diversas técnicas de diagnóstico 
parasitológico.

3.2	Alumnos(as)
3.2.1	 Colectarán muestras de heces de animales sospechosos  

a parasitosis gastrointestinales y pulmonares en ru-
miantes domésticos de una explotación. Se permite el 
muestreo de los diferentes Centros de enseñanza de la 
facultad y unidades de producción particulares.

3.2.2	 Cada equipo con base en la información obtenida de su 
caso de estudio (datos epidemiológicos y clínicos) de-
terminará sus diagnósticos parasitológicos presuntivos. 
(revisar ejeMplos: apéndiCes ii y iia)
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3.2.3	 Cada equipo realizará las técnicas parasitológicas nece-
sarias para llegar a un diagnóstico morfológico preciso 
de las estructuras parasitarias, auxiliándose con ma-
nuales, libros, atlas, apuntes, artículos, etc.

3.2.4	 Con los resultados obtenidos elaborará un informe es-
crito y una presentación electrónica, ver los lineamientos 
del laboratorio.

3.2.5	 Cada equipo presentará una exposición de las prácticas 
realizadas en las fechas programadas.

4. Habilidades y destrezas a adquirir
Al término de la práctica el alumno(a), tendrá la capacidad de:
4.1	Proponer diagnósticos parasitológicos presuntivos adecuados 

para unidades productivas o pacientes basándose en datos 
epidemiológicos, situacionales e historias clínicas.

4.2	Colectar, conservar y transportar de manera adecuada, y en 
tiempo las muestras biológicas que consideran relevantes 
para realizar diagnósticos parasitológico en el laboratorio.

4.3	Seleccionar y realizar técnicas parasitológicas pertinentes para 
cada diagnóstico presuntivo, con el uso adecuado del equipo y 
buenas prácticas de bioseguridad.

4.4	Identificar agente(s) etiológico(s) hasta el nivel taxonómico po-
sible de acuerdo con la(s) técnica(s) seleccionada(s).
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4.5	Analizar e interpretar los resultados de cada técnica parasitoló-
gica realizada para corroborar o descartar los diagnósticos pre-
suntivos, así como para tomar decisiones sobre el tratamiento, 
prevención y control de las enfermedades diagnosticadas. 

4.6	Presentar el informe del caso parasitológico de forma oral y 
escrita para ser discutido y cuestionado por el grupo.

5. Desarrollo de la práctica
Los alumnos(as) realizarán las técnicas de diagnóstico parasitoló-
gico correspondientes al estudio de caso. 

6. Evaluación
Los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas por el 
alumno se calificarán utilizando para cada práctica rúbricas,  
su función radica en valorar, con base en diversas categorías, el 
desempeño de los(las) alumnos(as) durante la práctica y en el es-
tudio de caso correspondiente.

La presentación, reporte y exposición de la práctica, se reali-
zará según las fechas programadas de cada sesión práctica.
(ver lineaMientos generales: apéndiCe iii)
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cAPítulo 4 
Diagnóstico de parasitosis hemáticas 
y ectoparásitos en rumiantes

Héctor Quiroz Romero

Nelyda Saldaña Hernández

1. Introducción
La enfermedad hemática parasitaria más común que afecta a los 
bovinos es la  Babesiosis o Piroplasmosis, la cual es una infec-
ción causada por un protozoario intracelular que se localiza en 
los eritrocitos, pertenece al género Babesia, orden Piroplasmida. 
Es transmitida por garrapatas del género Rhipicephalus (Boophilus) 
microplus y R. (Boophilus) annulatus. Las dos especies que se en-
cuentran en México con mayor frecuencia en el ganado bovino 
son: B. bovis y B. bigemina que se presentan en las regiones con 
clima cálido. 

Clínicamente cursan de forma crónica y aguda, esta última se 
caracteriza por un síndrome febril, anemia, ictericia y hemoglo-
binuria. La importancia que la Babesiosis tiene en nuestro país 
radica en las pérdidas que ocasiona, entre las cuales destacan: la 
disminución de la producción de leche, la pérdida de peso en ani-
males enfermos, los abortos, los gastos por uso de fármacos, aten-
ción médica y las pérdidas directas por la muerte de los animales.
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Las infestaciones externas causadas por la presencia y acción 
de insectos del orden Mallophaga (piojos masticadores) y Ano-
plura (piojos chupadores), clínicamente se caracterizan por causar 
mal estado general de piel, pelo, lana y baja de la producción en 
los rumiantes. La transmisión se realiza por contacto directo, los 
géneros más frecuentes en los rumiantes domésticos son: Dama-
linia, Haematopinus, Linognathus y Solenopotes.

Dipterosis o infestación por moscas hematófagas están  
representados por Stomoxys calcitrans, Haematobia irritans y  
Tabanus spp. Otras moscas son parásitas en estadio de larva, es 
decir, producen miasis subcutánea como Hypoderma y Dermatobia.  
La miasis de las heridas es causada por Cochliomyia hominivorax 
(gusano barrenador del ganado erradicada de México). Oestrus 
ovis produce miasis cavitaria o nasofrontal en ovinos y caprinos. 

Las garrapatas son ectoparásitos artrópodos, hemató-
fagos que pueden pertenecer a las Familias Ixodidae (garrapatas 
duras) y Argasidae (garrapatas blandas). Dentro de la familia  
Ixodidae se tiene a Rhipicephalus (Boophilus) microplus,  
R. (Boophilus) annulatus, que además de transmitir Babesia 
bovis y B. bigemina, en algunos casos transmite Ricketsias como  
Anaplasma marginale; en el caso de Amblyomma spp puede 
transmitir Anaplasmosis. Con distribución geográfica en zonas  
tropicales y subtropicales; las lesiones se localizan en el cuello, 
pecho, base de la cola, abdomen, entrepierna, testículos y base de 
la ubre.
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Las garrapatas y las enfermedades que transmiten son cau-
santes de grandes pérdidas económicas en México, debido a la 
disminución de peso, baja de la fertilidad, daños de la piel debido 
a las picaduras de las garrapatas, lo cual reduce el valor de las 
pieles, además es una limitante para el traslado nacional, la expor-
tación de ganado en pie hacia otros países y para la introducción 
de ganado en zonas de control. 

Por lo que se refiere a la familia Argasidae, la especie más co-
nocida es Otobius megnini, cuyas larvas y ninfas se localizan en el 
canal auditivo del ganado.

Las Acariosis o sarnas son infestaciones causadas por ácaros 
de diferentes géneros, son parasitosis de la piel, de carácter con-
tagioso, que afectan a los hospedadores causándoles dermatitis 
descamativa con alopecia y prurito intenso, el cual es causado por 
la actividad excavadora de los ácaros, provocando un rápido de-
trimento de los animales, causando pérdidas económicas por dis-
minución de la ingestión de alimentos, menor ganancia de peso, 
descenso de la producción y lesiones cutáneas. Esta patología fa-
vorece las infecciones secundarias y en casos severos, en animales 
no tratados puede causar la muerte. Los géneros más comunes 
son Psoroptes, Sarcoptes, con menor frecuencia se puede encon-
trar a Demodex y Chorioptes.
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2. Objetivos específicos
2.1	El alumno(a) identificará morfológicamente los parásitos he-

máticos, insectos y ácaros más comunes, mediante las téc-
nicas de diagnóstico parasitológico con el fin de determinar la 
posible enfermedad parasitaria que esté presente en los bo-
vinos, ovinos y caprinos. 

2.2	El alumno(a) sugerirá el control, prevención y tratamiento, con 
base en la interpretación de sus resultados, relacionándolos 
con las características de la producción animal.

3. Actividades
3.1	Profesor

3.1.1	 Al inicio de la práctica el profesor solicitará el formato 
que fue entregado previamente a cada equipo  para el 
reporte del estudio de caso de la unidad de producción 
animal o del lugar de muestreo. (revisar apéndiCe i)
Supervisará las técnicas de frotis sanguíneo y las dife-
rentes tinciones. 
Apoyará y supervisará a los alumnos al realizar las di-
versas técnicas de diagnóstico parasitológico.
Revisará que cada equipo utilice  referencias bibliográ-
ficas o materiales de consulta durante la identificación 
de  las estructuras parasitarias.
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3.1	Alumnos(as)
3.2.1	 Colectarán muestras de sangre y ectoparásitos en bo-

vinos, ovinos y caprinos.
3.2.2	Cada equipo sugerirá sus diagnósticos parasitológicos 

presuntivos. 
3.2.3	Cada equipo realizará las técnicas parasitológicas nece-

sarias para llegar a un diagnóstico morfológico.
3.2.4	Con los resultados obtenidos realizará una interpreta-

ción, elaborará un informe escrito y hará una presenta-
ción (ver los lineamientos generales). (revisar ejeMplos: 

apéndiCes ii y iia)
3.2.5	Cada equipo expondrá los resultados del caso parasito-

lógico según  la fecha programada.

4. Habilidades y destrezas a adquirir
Al término de la práctica el alumno(a) tendrá la capacidad de:
4.1	Proponer diagnósticos parasitológicos presuntivos para pa-

cientes o unidades productivas (basándose en factores am-
bientales y del manejo zootécnico).

4.2	Colectar, conservar, transportar y enviar de manera adecuada, 
y en tiempo las muestras biológicas para realizar diagnósticos 
parasitológicos en el laboratorio

4.3	Seleccionar y realizar técnicas parasitológicas pertinentes 
para cada diagnóstico presuntivo, haciendo uso adecuado del 
equipo y mediante buenas prácticas de bioseguridad.
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4.4	Identificar agente(s) etiológico(s) hasta el nivel taxonómico po-
sible de acuerdo con la(s) técnica(s) seleccionada(s).

4.5	Analizar e interpretar los resultados de las técnicas parasitoló-
gicas realizadas para corroborar o descartar los diagnósticos 
presuntivos, así como para tomar decisiones sobre la preven-
ción, control y tratamiento de las enfermedades diagnosticadas. 

4.6	Presentar el informe del caso parasitológico de forma oral y 
escrita para ser discutido y discutido con el grupo.

5. Desarrollo de la práctica
Se realizarán las técnicas de diagnóstico parasitológico correspon-
dientes al estudio de caso. 

6. Evaluación
Los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas por el 
alumno se calificarán utilizando para cada práctica rúbricas,  
su función radica en valorar, con base en diversas categorías, el 
desempeño de los(las) alumnos(as) durante la práctica y en el es-
tudio de caso correspondiente.

La presentación, reporte y exposición de la práctica, se reali-
zará según las fechas programadas de cada sesión práctica.
(ver lineaMientos generales: apéndiCe iii)
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cAPítulo 5 
Diagnóstico de parasitosis 
gastrointestinales, pulmonares  
y ectoparásitos en cerdos
Froylán Ibarra Velarde

Agustín Pérez Fonseca

1. Introducción 
Las enfermedades parasitarias en los suinos pueden ser causadas 
por diversos agentes etiológicos de diversa índole. En el Cuadro 5.1 
se enlistan las enfermedades parasitarias que afectan a esta especie 
animal y el agente causal para cada una, además de su localización.

La producción porcina en México es muy variable, puede ser 
de tipo extensiva, intensiva o de traspatio; y con grandes varia-
ciones, en lo que respecta a las condiciones de alojamiento de los 
cerdos, a la alimentación que reciben y a las medidas de higiene 
dentro de las instalaciones. Esto último repercutirá en las enfer-
medades parasitarias que se pueden presentar en cada uno de los 
tipos de producción. 
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Cuadro 5.1. Enfermedades más comunes en cerdos.

Enfermedad Agente causal Localización

Verminosis gástrica
Hyostrongylus rubidus
Ascarops strongylina
Physocephalus sexalatus

Estómago

Coccidiosis
Eimeria spp
Isospora suis

Intestino

Verminosis intestinal

Ascaris suum Intestino delgado

Oesophagostomum dentatum Intestino grueso

Trichuris suis Intestino grueso

Macracantorrincosis
Macracanthorhynchus 
hirudinaceus

Intestino delgado

Balantidiosis Balantidium coli Intestino grueso

Metastrongilosis
Metastrongylus apri
Metastrongylus pudendotectus

Pulmones

Cisticercosis Metacestodo de Taenia solium Músculo

Triquinelosis Trichinella spiralis
Intestino delgado
Músculo

Estefanurosis Stephanurus dentatus Riñón

Hematopinosis Haematopinus suis Piel

Sarna sarcóptica Sarcoptes scabiei var. suis Dermis

Sarna demodécica Demodex phylloides
Folículos pilosos
Glándulas sebáceas

En sistema de producción tipo intensivo, donde los cerdos 
permanecen alojados en una corraleta la mayor parte de su vida 
productiva, se diagnosticarán con mayor frecuencia casos de coc-
cidiosis y balantidiosis, ya que las fases infectantes de estos pro-



87

5

tozoarios suelen ser resistentes a muchos de los desinfectantes 
utilizados en la industria. Raros serán los casos de otras enferme-
dades parasitarias, ya que las medidas de higiene practicadas en 
este tipo de producción contemplan estándares altos, lo que evita 
la persistencia de las fases infectantes de estas enfermedades en 
el suelo y las instalaciones.

En producciones de tipo extensivo donde los cerdos realizan 
la práctica del “pastoreo”, alimentándose de diversas plantas, 
desperdicios y residuos de alimentos, se podrán diagnosticar la 
gran mayoría de las enfermedades señaladas en el Cuadro 5.1, ya 
que en estas condiciones de alimentación será más factible que el 
cerdo consuma fases infectantes de la mayoría de los parásitos di-
rectamente del suelo o al momento de ingerir alimentos contami-
nados con heces de otros cerdos o de otros animales. Esto último 
provocará que los huevos de parásitos de otros animales como 
aves, roedores y rumiantes salgan en las heces de los cerdos, lo 
cual puede confundir el diagnóstico.

La producción de traspatio sufre de los mismos problemas que 
las producciones extensivas, con la diferencia de que la alimenta-
ción es más controlada. Con esto, la mayoría de las enfermedades 
parasitarias pueden ser diagnosticadas.

La verminosis gástrica es una enfermedad parasitaria mul-
tifactorial, que tiene como principales agentes causales a nema-
todos pertenecientes a diversos órdenes y géneros. La presencia 
de estos helmintos en el estómago provoca gastritis, nodulación de 
la mucosa gástrica, úlceras y engrosamiento de la mucosa; lo que 
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provoca un mal funcionamiento del órgano parasitado, causando 
mala digestión. El diagnóstico de esta enfermedad se realiza apli-
cando la técnica de flotación, de esta manera se podrán observar 
los huevos de los helmintos implicados en esta enfermedad.

La coccidiosis conocida también como eimeriosis o isospo-
rosis es una enfermedad específica de hospedador y completan 
su desarrollo y reproducción en el intestino. La diarrea provocada 
por estas enfermedades, principalmente por la isosporosis, es res-
ponsable de la mala absorción de los nutrientes y deshidratación 
en lechones, lo que puede causarles la muerte. El diagnóstico se 
realiza mediante la técnica de flotación en la que podremos ob-
servar los ooquistes de los protozoarios implicados. El diagnóstico 
puede ser aún más preciso al realizar la técnica de esporulación en 
dicromato de potasio con ello identificar las especies implicadas, 
siendo crucial la identificación de Isospora suis, que es la coccidia 
más patógena en cerdos. De igual forma, se podrá determinar la 
carga parasitaria aproximada realizando la técnica de McMaster.

La ascariosis es la enfermedad más frecuente e importante 
en la producción porcina. Produce pérdidas económicas por dis-
minución en la ganancia diaria de peso. Los adultos parasitan el 
intestino y las larvas, al tener migración hepato-cardio-pulmonar, 
provocan fibrosis “manchas de leche” en el hígado. Debido a su 
gran tamaño (20-40 cm) estos nematodos son fácilmente observa-
bles cuando en ocasiones son eliminados en las heces. También 
puede realizarse el diagnóstico mediante la técnica de flotación, 
en la que observaremos huevos de ascarido.
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La esofagostomosis se caracteriza por causar daños en el 
ciego y colon de cerdos que tengan acceso al pastoreo o que 
estén alojados en pisos de tierra. Provoca nodulaciones en ciego 
y colon, lo que debe ser considerado de importancia si se emplea 
esta víscera para la fabricación de embutidos, además de que se le 
asocia como factor predisponente para el desarrollo de enferme-
dades del intestino grueso. El diagnóstico antemortem se realiza 
mediante la técnica de flotación en la que observaremos huevos 
típicos de estrongilido. Si se requiriera un diagnóstico más especí-
fico, se recomienda realizar una identificación larvaria posterior a 
un coprocultivo y técnica de migracion larvaria (Baermann).

La tricurosis involucra nematodos conocidos como vermes lá-
tigo o tricocéfalos, los cuales se localizan en el ciego y porciones 
adyacentes del intestino grueso. Los huevos de este parásito son 
característicos ya que son ovales, de color café-amarillo y de pared 
gruesa, con dos tapones polares. Esta es una enfermedad de im-
portancia baja, semiología nula o inaparente, por lo que se deberá 
identificar a los animales positivos mediante una técnica de flota-
ción en la que se observan los huevos típicos.

La macracantorrincosis es una enfermedad ocasionada por 
un acantocéfalo que parasita el intestino delgado. Produce una 
lesión traumática e inflamación en la mucosa del órgano blanco. 
Los animales afectados cursan con anorexia, anemia, periodos de 
estreñimiento alternados con periodos diarréicos en los cuales 
se aprecian vestigios sanguinolentos en las heces, además de un 
marcado dolor abdominal. Para el diagnóstico se recomienda la 
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técnica de flotación y el uso de soluciones con alta densidad espe-
cífica. En caso de tener acceso a soluciones saturadas de sal con-
vencionales, que poseen baja densidad específica, se recomienda 
el uso de la técnica de sedimentación. Cualquiera que sea el caso, 
se deben observar los huevos típicos de Macracanthorhynchus 
hirudinaceus. 

La balantidiosis es una enfermedad que afecta al ciego y colon. 
El agente causal (Balantidium coli) es una invasor secundario, que 
aprovecha cuando existen otros agentes patógenos o factores de-
trimentales. Se produce una colitis transitoria que puede provocar 
diarrea y pérdida de peso. La verdadera importancia de esta enfer-
medad radica en que es una zoonosis común en el pesonal que se 
encarga de limpiar las visceras de los cerdos después del sacrificio 
o en personal que se encuentra en contacto estecho con cerdos. 
En los cerdos, el diagnóstico se realizará mediante la técnica de se-
dimentación, buscando encontrar los quistes de este protozoario.

La metastrongilosis es una enfermedad parasitaria que afecta 
los pulmones de los cerdos. En este órgano se producen petequias, 
obstrucción e inflamación en bronquios. Lo anterior provoca dis-
minución en el consumo de alimento y retraso del crecimiento. El 
cuadro puede complicarse debido a infecciones secundarias pro-
vocadas por bacterias o virus. El diagnóstico de esta enfermedad 
se realizará mediante la técnica de flotación con soluciones de alta 
densidad específica, ya que los huevos de Metastrongylus spp pre-
sentan una densidad elevada.
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Una de las enfermedades más importantes en la producción 
porcina es la cisticercosis, la cual es adquirida por el cerdo debido 
a su hábito coprófago. Es una enfermedad que puede afectar a 
la mayoría de los músculos del animal. En los cerdos es de curso 
asintomático, pudiéndose presentar alguna signología en función 
de la zona afectada (dificultad respiratoria, marcha rígida, parálisis 
lingual, etcetera.). La importancia de esta enfermedad se debe a 
que es una de las zoonosis más importantes a nivel mundial, donde 
el humano adquiere la enfermedad al consumir carne con cisti-
cercos (metacestodos) de Taenia solium. Debido a esto, el humano 
desarrollará en el intestino la fase adulta del parásito, provocando 
una alta eliminación de huevos y una amplia diseminación de la 
enfermedad tanto para cerdos como para otros humanos, en los 
cuales, al ingerir los huevos del cestodo, se provocará la cisticer-
cosis en tejido muscular, ojo o en sistema nervioso central. Las 
repercusiones en salud pública son grandes, ya que la neurocis-
ticercosis es una enfermedad dificil de tratar y que puede causar 
la muerte del paciente. Para prevenir la diseminación de esta en-
fermedad, se debe realizar una inspección sanitaria en los cerdos, 
ya sea en pie o al momento del sacrificio, donde se buscarán cisti-
cercos en diversos tejidos como pueden ser el ocular o muscular 
(particularmente lengua y pierna).

Otra enfermedad muscular en los cerdos es la triquinelosis. 
Esta presenta dos fases en su ciclo biológico: una intestinal y una 
muscular. Ambas son de curso asintomático y causan pocos daños 
al cerdo. Al igual que la cisticercosis, la triquinelosis es una enfer-
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medad zoonotica, adquirida por el ser humano al consumir carne 
de cerdo cruda o mal cocida. En los humanos afectados se mani-
fiesta con fiebre, dolores musculares, diarrea y vómitos y puede 
provocar la muerte. De igual forma, el diagnóstico se realizará me-
diante una inspección sanitaria, en este caso post mortem, del te-
jido múscular de los cerdos a través de la técnica de triquinoscopía.

La estefanurosis es una enfermedad renal, que provoca al-
teraciones significativas a nivel hepático, donde las larvas causan 
lesiones. En los riñones y vías urinarias hay proliferación de te-
jido alrededor de las lesiones ocasionadas por la migración de las 
larvas. Los animales parasitados presentarán trastornos en las 
funciones hepáticas, retraso en el desarrollo y manifestaciones de 
pielonefritis. El diagnóstico de esta enfermedad se realiza a través 
de la identificación de huevos en orina mediante una técnica de 
sedimentación.

La hematopinosis es una enfermedad cutánea que se carac-
teriza por producir prurito, alopecia y estrés en los animales afec-
tados. La alimentación constante de los piojos puede provocar 
anemia, principalmente en animales jóvenes y mal alimentados. 
La inquietud provocada por la presencia y acción de los parásitos 
causa una disminución en la ganancia de peso y el índice de con-
versión alimenticia. Las lesiones causadas por la alimentación de 
los parásitos en la piel disminuye la calidad de esta para el curtido. 
El diagnóstico de esta enfermedad se realiza evidenciando a los 
ectoparásitos sobre el animal o capturando algunos e identificán-
dolos mediante observación al microscopio.
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Las sarnas son enfermedades cutáneas que, dependiendo 
de su agente causal, son clasificadas como sarcóptica (Sarcoptes 
scabiei var. suis) o demodécicas (Demodex sp). Se considera que la 
sarna sarcóptica es de mayor importancia que la sarna demodé-
cica, por el tipo de presentación clínica. Ambas afectarán zonas 
específicas de la piel y provocarán una disminución en la tasa de 
crecimiento y baja conversión alimenticia debida al estrés y pru-
rito constantes. El diagnóstico de las sarnas se realiza mediante la 
toma de raspados cutáneos profundos en las zonas afectadas por 
los ácaros para posterior observación al microscopio.

2. Objetivos específicos
2.1	El alumno(a) identificará morfológicamente los parásitos gas-

trointestinales, pulmonares, musculares, artrópodos más co-
munes, mediante las técnicas de diagnóstico parasitológico 
con el fin de determinar la posible enfermedad parasitaria que 
presenten los cerdos. 

2.2	El alumno(a) deberá sugerir el control, prevención y trata-
miento, de acuerdo con la interpretación de sus resultados, re-
lacionándolos con las características de la producción animal.



94

5

3. Actividades
3.1	Profesor

3.1.1	 Al inicio de la práctica el profesor solicitará el formato 
que fue entregado previamente a cada equipo, para el 
reporte del estudio de caso de la unidad de producción 
animal o del lugar de muestreo. (revisar apéndiCe i)

3.1.2	Supervisará las técnicas de flotación, sedimentación, Mc-
Master y observación directa. 

3.1.3	Apoyará y supervisará a los alumnos durante la realiza-
ción de las diversas técnicas de diagnóstico parasitológico.

3.1.4	Revisará que cada equipo utilicé referencias bibliográ-
ficas o materiales de consulta para identificar las estruc-
turas parasitarias.

3.2	Alumnos(as)
3.2.1	 Colectarán muestras de heces y ectoparásitos en cerdos.
3.2.2	Cada equipo sugerirá sus diagnósticos parasitológicos 

presuntivos. 
3.2.3	Cada equipo realizará las técnicas parasitológicas nece-

sarias para llegar a un diagnóstico morfológico.
3.2.4	Con los resultados obtenidos realizará una interpre-

tación, elaborará un informe escrito y una presenta-
ción (ver los lineamientos generales). (revisar ejeMplos:  

apéndiCes ii y iia)
3.2.5	Cada equipo expondrá los resultados del caso parasito-

lógico en la fecha programada.
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4. Habilidades y destrezas a adquirir
Al término de la práctica el alumno(a) tendrá la capacidad de:
	❙ Proponer diagnósticos parasitológicos presuntivos para pa-

cientes o unidades productivas (basándose en factores am-
bientales y del manejo zootécnico).

	❙ Colectar, conservar y transportar de manera adecuada, y en 
tiempo las muestras biológicas que consideren relevantes para 
realizar diagnóstico parasitológico en el laboratorio.

	❙ Seleccionar y realizar técnicas parasitológicas pertinentes para 
cada diagnóstico presuntivo, con el uso adecuado del equipo y 
buenas prácticas de bioseguridad.

	❙ Identificar agente(s) etiológico(s) hasta el nivel taxonómico po-
sible de acuerdo con la(s) técnica(s) seleccionada(s).

	❙ Analizar e interpretar los resultados de cada técnica parasitoló-
gica realizada para corroborar o descartar los diagnósticos pre-
suntivos, así como para tomar decisiones sobre la prevención, 
control y tratamiento de las enfermedades diagnosticadas. 

	❙ Presentar el informe del caso parasitológico de forma oral y es-
crita para ser discutido y cuestionado por el grupo.

5. Desarrollo de la práctica
Los alumnos(as) realizarán las técnicas de diagnóstico parasitoló-
gico correspondientes al estudio de caso. 
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6. Evaluación
Los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas por el 
alumno se calificarán utilizando para cada práctica rúbricas,  
su función radica en valorar, con base en diversas categorías, el 
desempeño de los(las) alumnos(as) durante la práctica y en el es-
tudio de caso correspondiente.

La presentación, reporte y exposición de la práctica, se reali-
zará según las fechas programadas de cada sesión práctica.
(ver lineaMientos generales: apéndiCe iii)
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cAPítulo 6 
Diagnóstico de parasitosis 
gastrointestinales, pulmonares  
y ectoparasitosis en equinos
Juan Antonio Figueroa Castillo

Evangelina Romero Callejas

1. Introducción 
La variedad de parásitos que pueden afectar a los équidos es 
grande, sin embargo, el número de especies o cantidad de pará-
sitos presentes están directamente relacionados con la edad de 
los animales, fin zootécnico, factores climáticos (precipitación y 
temperatura) y las condiciones de crianza. Aunque los caballos y 
los asnos comparten las mismas especies de parásitos, frecuente-
mente los asnos tienen cargas más elevadas, debidas básicamente 
a que en su gran mayoría son ocupados para el trabajo de campo 
y suelen tener menos cuidados que los que se le proporcionan a 
un caballo (Cuadro 6.1).

En general, la acción patógena de los parásitos consiste en al-
terar en mayor o menor grado la homeostasis del hospedero, que 
se refleja en pérdida de peso, disminución del rendimiento físico 
y predisposición a otros padecimientos, como el cólico espasmó-
dico. La importancia médica y económica de las parasitosis en los 
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équidos depende del parásito en cuestión, mientras que las in-
fecciones por coccidias son poco frecuentes y se discute si tienen 
algún impacto económico, la piroplasmosis equina o la durina, son 
parasitosis de vigilancia mundial, que restringen la movilidad in-
ternacional de los caballos.

Entre las parasitosis de los équidos, destacan: 
Coccidiosis. Poco frecuente. Puede ocasionar diarrea, pérdida de 
peso y la muerte de potros. Solo se considera patógena a Eimeria 
leukarti. 

Criptosporidiosis. Es frecuente encontrar ooquistes en las heces 
de los équidos de cualquier edad, sin embargo, solo ocasiona 
signos (diarrea) en los animales recién nacidos inmunodeprimidos. 

Anoplocefalosis. De las cestodosis de los équidos, la ocasionada 
por Anoplocephala perfoliata se considera la más importante, de-
bido a que puede obstruir la válvula ileocecal y causar cólico, intu-
suscepción, perforación cecal y otras complicaciones. Se presenta 
en animales de cualquier edad con acceso al pastoreo.

Estrongiloidosis. Es frecuente en regiones tropicales y subtro-
picales. Ocasiona diarrea, pérdida de peso y signos respiratorios 
(por el paso de las larvas por los pulmones). En potros menores 
de 4 meses de edad, puede causar la muerte si no se atiende. Los 
animales mayores generalmente no presentan signos. 
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Parascariosis. Es una parasitosis muy frecuente. En los potros, los 
parásitos adultos pueden ocasionar obstrucción y ruptura intes-
tinal, mientras que las larvas rompen los alveolos durante su mi-
gración por los pulmones provocando alteraciones respiratorias 
(taquipnea, disnea, tos y secreción nasal). Los animales mayores 
de dos años, no manifiestan signos tan llamativos, debido a que 
han desarrollado inmunidad y albergan pocos parásitos adultos, 
sin embargo, son fuente de contaminación para las pasturas. 

Oxiurosis. No compromete la vida de los animales, sin embargo, 
cuando las hembras de Oxyuris salen por el esfínter anal para 
depositar sus huevos en la región perianal, causan prurito anal 
intenso y los animales se restriegan contra objetos al grado de 
perder pelo y lesionarse la piel. Es frecuente encontrar a las hem-
bras adultas en las heces u observar alrededor del ano del équido, 
masas gelatinosas de aspecto céreo que contienen huevos. 

Estrongilidosis. Los nematodos de la familia Strongylidae se di-
viden en dos subfamilias: Strongilinae (grandes estróngilos) y 
Cyathostominae (pequeños estróngilos o ciatostómidos), son con-
siderados el grupo de parásitos predominante y de mayor impacto 
médico y económico en los équidos a nivel mundial. 

Los grandes estróngilos (géneros Strongylus, Triodontophorus, 
Craterostomum y Oesophagodontum), causan anorexia, emaciación, 
diarrea, cólicos y la muerte. 
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Los pequeños estróngilos (más de 50 especies descritas), 
causan diarrea, bajo rendimiento atlético, pérdida rápida de peso 
y la muerte. Además de estar involucrados en el desarrollo de re-
sistencia  a los antihelmínticos.

En el campo, los animales suelen encontrarse infectados si-
multáneamente por varias especies de parásitos (infecciones 
mixtas), por lo que no hay un cuadro clínico definido. Los signos 
ocasionados por los estadios larvarios pueden involucrar dolor a 
la palpación de la zona del ijar derecho, malestar, cólico espasmó-
dico agudo, entre otros.

Dictiocaulosis o verminosis pulmonar. Se presenta con mayor 
frecuencia en los asnos, pero los caballos son más sensibles a los 
efectos del parásito. Las alteraciones respiratorias son leves, ge-
neralmente hay tos y disnea ligeras que tienden a la cronicidad. 

Habronemosis. Grandes cantidades de Habronema spp pueden 
ocasionar gastritis o ulceración de la mucosa gástrica, en contraste, 
los adultos de Draschia megastoma forman masas granulomatosas 
en la mucosa gástrica, estas masas pueden retardar el flujo de la 
ingesta o perforarse hacia la cavidad abdominal, causando perito-
nitis. Aunque, el órgano blanco de Habronema spp es el estómago, 
algunas larvas pueden ser depositadas en heridas de la piel o en 
la conjuntiva ocular, ocasionando habronemosis cutánea u ocular 
respectivamente. Su incidencia está influenciada por la presencia 
de las moscas (hospederos intermediarios). 
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Filariosis. Es ocasionada por diferentes especies de Onchocerca, 
la más frecuente y de mayor distribución geográfica es O. cervicalis 
que causa dermatitis. 

Gastrofilosis. Es una parasitosis frecuente que no causa signos 
clínicos sugerentes, sin embargo, por la erosión y úlceras que 
provoca en el estómago es muy probable que cause dolor a los 
animales.

eCtoparásitos

Ixodidosis. Los caballos y asnos son susceptibles de infestarse de 
garrapatas propias de los équidos, del ganado o de animales sil-
vestres. Las garrapatas tienen importancia por ser hematófagas, 
transmisoras de enfermedades y una limitante para la moviliza-
ción internacional de los équidos. Son más abundantes en climas 
tropicales y subtropicales que en climas templados o fríos.

Pueden ocasionar pápulas, nódulos y en ocasiones pústulas 
en los sitios donde se alimentan las garrapatas, acompañado o no 
de prurito. Infestaciones masivas pueden causar anemia.

Otobiosis. Es más frecuente en caballos de trabajo que en caba-
llos de deportes o alta estima. También afecta al ganado bovino, 
ovino, caprino, perros, gatos y ocasionalmente el humano. Debido 
a que las larvas y ninfas se alojan profundamente en el oído ex-
terno, la infestación se hace evidente cuando hay gran cantidad de 
garrapatas y provocan otitis externa.
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Sarna. Puede ser ocasionada por Chorioptes, Sarcoptes, Psoroptes o 
Demodex, cada uno ocasiona manifestaciones clínicas particulares. 
Aunque tienen distribución mundial, son poco frecuentes. Pueden 
afectar todo el cuerpo provocando pápulas, engrosamiento de la 
piel, descamación y alopecia. Particularmente Sarcoptes ocasiona 
prurito intenso y que los animales se rasquen o muerdan la zona 
afectada.

Pediculosis. Técnicamente la pediculosis es una infestación por 
piojos, sin embargo, se puede dividir en anopluridosis y ma-
lofagosis. Los piojos chupan sangre o muerden la piel de los 
animales, como consecuencia los équidos pueden mostrarse ner-
viosos, irritables, se muerden a sí mismos y se rascan al grado de 
perder pelo.

Cuadro 6.1. Enfermedades parasitarias en los équidos.

Enfermedad Etiología Localización

Coccidiosis
Eimeria leukarti, 
E. solipedum,  
E. uniungulati

Intestino delgado
Desconocido

Criptosporidiosis Cryptosporidium spp. Intestino delgado

Giardiosis Giardia intestinalis Intestino delgado

Piroplasmosis
Babesia caballi
Theileria equi

Intraeritrocítica

Fasciolosis Fasciola hepatica Conductos biliares

Cestodosis

Anoplocephala magna
Anoplocephala  
perfoliata
Paranoplocephala  
mamillana

Intestino delgado
Válvula ileocecal, ciego
Intestino delgado

continúa...
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Enfermedad Etiología Localización

Parascariosis Parascaris equorum Intestino delgado

Oxyurosis Oxyuris equi Colon

Estrongiloidosis Strongyloides westeri Intestino delgado

Estrongilosis

Sub familia Strongilinae: 
Strongylus
Sub familia  
Cyathostominae:  
cerca de 50 especies 
descritas

Ciego y colon

Tricostrongilosis Trichostrongylus axei Estómago

Dictiocaulosis o  
Verminosis pulmonar

Dictyocaulus arnfieldi Tráquea y bronquios

Habronemosis
Habronema muscae
Habronema microstoma
Draschia megastoma

Estómago.
Héridas y conjunctiva ocular

Setariosis Setaria equina
Cavidad peritoneal y de 
manera errática en escroto, 
ojos, espacio aracnoideo 

Oncocercosis
Onchocerca cervicalis

O. gutturosa 

Ligamento de la nuca

Dermis de la cara, cuello, 
espalda y línea media

Anopluridosis Haematopinus asini
Alrededor de la base de la 
cola, cuello cabeza.
Los huevos (liendres) en los 
pelos de la cabeza, parte 
interna de las orejas,  
hombros, espalda, e ijares.

Malofagosis
Werneckiella equi  
(sin Damalinia equi)

Gasterofilosis o  
Miasis visceral

Gasterophilus nasalis
G. intestinalis

Estómago

continúa...
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ECtoparásitos

Enfermedad Etiología Localización

Sarna psoróptica Psoroptes equi
Conducto auditivo externo, 
base de las orejas, cara in-
terna de los muslos

Sarna sarcóptica Sarcoptes scabiei
Generalmente comienza en 
la cabeza y cruz y se extien-
de por todo el cuerpo

Demodicosis Demodex equi Alrededor de los ojos y cara

Ixodidosis
Anocentor nitens
Amblyomma spp
Rhipicephalus spp

Orejas, maslo de la cola, al-
redor del ano, vientre

Otobiosis Otobius megnini Conducto auditivo

Otros ectoparásitos

Culicoides
Simulium
Stomoxys calcitrans
Tabanus 
Pulgas

Se encuentran sobre el hos-
pedero solo cuando se es-
tán alimentando. Las pulgas 
permanecen más tiempo 

2. Objetivos específicos:
2.1	Al término de la práctica el alumno(a), identificará morfológi-

camente los helmintos gastrointestinales, pulmonares y ecto-
parásitos más comunes, mediante técnicas de diagnóstico 
parasitológico con el fin de determinar la posible enfermedad 
parasitaria en equinos

2.2	El alumno(a) deberá sugerir tratamiento y control, de acuerdo 
a los resultados y de su interpretación, relacionándolos con las 
características de la unidad productiva.
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3. Actividades
3.1	Profesor

3.1.1	Al inicio de la práctica el profesor solicitará el formato que 
fue entregado previamente a cada equipo, para el reporte 
del estudio de caso de la unidad productiva donde realizó 
la colecta de muestras. (revisar apéndiCe i)

3.1.2	Revisará a cada equipo las referencias o materiales de 
consulta que utilizará para identificar las estructuras para-
sitarias (Manuales de diagnóstico, libros, artículos, claves 
de identificación, etc.)

3.1.3	Apoyará y supervisará a los alumnos que tengan difi-
cultad para realizar las diversas técnicas de diagnóstico 
parasitológico.

3.2	Alumnos(as). En	equipo:
3.2.1	Colectarán muestras de heces de équidos sospe-

chosos a parasitosis gastrointestinales, pulmonares o 
ectoparasitosis

3.2.2	Enlistarán diagnósticos parasitológicos presuntivos.
3.2.3	Realizarán las técnicas parasitológicas necesarias para 

llegar a un diagnóstico morfológico preciso, auxiliándose 
con manuales, libros, atlas, apuntes, artículos, etc.

3.2.4	Con los resultados obtenidos elaborarán un informe es-
crito y una presentación electrónica, ver los lineamientos 
del laboratorio. (revisar ejeMplos: apéndiCes ii y iia)

3.2.5	Realizará una exposición de sus resultados
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4. Habilidades y destrezas
Al término de la práctica el alumno(a) tendrá la capacidad de:
4.2	Proponer diagnósticos parasitológicos presuntivos adecuados 

para unidades productivas o pacientes basándose en datos 
epidemiológicos, situacionales e historias clínicas.

4.2	Colectar, conservar y transportar de manera adecuada, y en 
tiempo las muestras biológicas que consideran relevantes 
para realizar diagnósticos parasitológicos en el laboratorio.

4.3	Seleccionar y realizar técnicas parasitológicas pertinentes para 
cada diagnóstico presuntivo, con el uso adecuado del equipo y 
buenas prácticas de laboratorio.

4.4	Identificar parásitos hasta el nivel taxonómico posible de 
acuerdo con las técnicas seleccionadas.

4.5	Analizar e interpretar los resultados de cada técnica parasitoló-
gica realizada para corroborar o descartar los diagnósticos pre-
suntivos, así como para tomar decisiones sobre el tratamiento, 
prevención y control de las enfermedades diagnosticadas.

4.6	Presentar el informe del caso parasitológico de forma oral y 
escrita para ser discutido y cuestionado por el grupo.

5. Desarrollo de la práctica
Los alumnos, realizarán las técnicas de diagnóstico parasitológico 
correspondientes al estudio de caso
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6. Evaluación
Los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas por el 
alumno se calificarán utilizando para cada práctica rúbricas, su 
función radica en valorar, con base en diversas categorías, el des-
empeño de los(las) alumnos(as) durante la práctica y en el estudio 
de caso correspondiente.

La presentación, reporte y exposición de la práctica, se reali-
zará según las fechas programadas de cada sesión práctica.
(ver lineaMientos generales: apéndiCe iii)
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cAPítulo 7 
Diagnóstico de parasitosis 
gastrointestinales, respiratorias, 
hemáticas y ectoparásitos  
en perros y gatos

Yolanda Vera Montenegro

Irene Cruz Mendoza

1. Introducción
Las enfermedades parasitarias gastrointestinales en perros y 
gatos del mundo representan uno de los problemas de la salud 
animal causadas por protozoarios y helmintos. 

Las coccidiosis del perro y del gato son enfermedades para-
sitarias propias de animales jóvenes producidas por protozoarios 
pertenecientes al género Cystoisospora. 

Cistoisosporosis: es una enfermedad que afecta a perros y gatos, 
Se producen especialmente en lugares donde hay una alta con-
centración de animales como criaderos, perreras, animalarios, 
etc. La edad es un factor importante en su presentación que es 
más grave en cachorros, que cursan con diarrea como signo más 
aparente.
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Toxoplasmosis: es una enfermedad parasitaria entérica y sisté-
mica, que afecta a la mayoría de los animales de sangre caliente 
incluyendo al hombre. La infección en gatos es de particular impor-
tancia dado que los félidos domésticos y silvestres son los únicos 
hospedadores definitivos de este parásito y por tanto principales 
reservorios de la infección. 

Neosporosis: es una enfermedad entérica y sistémica en el perro 
y gato, de distribución cosmopolita que produce cuadros de pa-
resia y parálisis en perros de pocas semanas de edad.  Con al-
teraciones neuromusculares que producen parálisis y muerte en 
perros, y causa mortalidad neonatal y aborto en vacas, ovejas, ca-
bras, ciervos y caballos.

Giardiosis: es un proceso parasitario que afecta a los animales 
jóvenes en el duodeno, yeyuno y ocasionalmente en intestino 
grueso, caracterizado por un síndrome de mala absorción y dia-
rrea. La transmisión es orofecal, por contacto directo o por inges-
tión de agua o alimentos contaminados. 

Cestodosis: son un grupo de enfermedades parasitarias origi-
nadas por diversas especies de cestodos. Las especies de mayor 
interés pertenecen a las Familias Taeniidae y Dipylidiidae. Tienen 
uno o varios hospedadores intermediarios mamíferos, herbí-
voros, omnívoros y ocasionalmente en el hombre transcurre el 
desarrollo de la fase de metacestodo. Las teniosis y equinoco-
cosis están ligadas al consumo de la carne o vísceras de animales  
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herbívoros, asociadas al contacto con el ganado o a los hábitos de-
predadores y, por lo tanto son distribuidas predominantemente en 
zonas rurales. Por el contrario, la Dipilidiosis es una enfermedad 
más común del perro donde abundan las pulgas y los piojos que 
intervienen como hospedadores intermediarios, por lo que es fre-
cuente en zonas urbanas y rurales. 

Nematodosis: parasitosis que infectan el tracto gastrointes-
tinal de perros y gatos pertenecen a los géneros Trichuris spp,  
Strongyloides sp, Toxocara spp, Toxascaris sp y Ancylostoma sp.

Tricuriosis: es una enfermedad del orden Enoplida, los factores 
que favorecen la transmisión de la trichuriosis es ocasionada por 
el confinamiento de los animales, condiciones higiénicas preca-
rias o una elevada humedad ambiental. La mayoría de las infec-
ciones caninas son asintomáticas, aunque en infecciones masivas 
se pueden alternar brotes de diarrea con periodo de heces nor-
males con un incremento en la producción de moco y hemorragia 
ocasional. Una de las principales  lesiones es la tiflitis y colitis. Los 
huevos son muy resistentes a las condiciones mediombientales.

Estrongiloidosis: son enfermedades comúnes y frecuentes  
en zonas tropicales, subtropicales y templadas, que ocasionan 
prurito, tos y diarrea. Afectan a los animales recién nacidos y  
lactantes, el hacinamiento y la falta de higiene provoca infecciones 
epidémicas. Su importancia económica radica en el síndrome de 
mala digestión.
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Ascarididosis: de los géneros Toxocara y Toxascaris del perro y del 
gato son enfermedades parasitarias propias de animales jóvenes, 
que cursan con retraso en el crecimiento y mal estado general y al-
teraciones digestivas y respiratorias T. canis se puede transmitir de 
un hospedador a otro por diversas vías: vía oral; vía transplacen-
taria o materno-fetal; vía lactogénica ó por ingestión de hospeda-
dores paraténicos. Su importancia radica que es el helminto más 
común de los perros en México. La Toxocariosis en los cachorros 
producen manifestaciones clínicas, digestivas o nerviosas y oca-
sionalmente la muerte. Un aspecto importante de la toxocariosis 
es su carácter zoonotico, en el humano la larva del segundo es-
tadio produce los síndromes conocidos como; Larva migrans vis-
ceral (LMV), Larva migrans ocular (LMO) y Toxocariosis encubierta, 
los cuales han sido reportados en personas de todo el mundo.

Ancylostomatidos: se encuentran dos géneros de importancia 
en la clínica de los pequeños animales: Ancylostoma y Uncinaria, 
son parásitos hematófagos ocasionando severas anemias es-
pecialmente en cachorros. Las especies más importantes son:  
Ancylostoma caninum y A. tubaeforme. A.caninum es la especie más 
ampliamente distribuida y posiblemente la más patógena. Las di-
ferentes vías de transmisión que pueden presentar las especies 
de este género son: oral, percutánea, lactogénica y transplacen-
taria; en caso de A. tubaeforme esta vía no ha sido demostrada.

Las enfermedades parasitarias respiratorias en perros y gatos 
del mundo representan uno de los problemas de la salud animal 
causadas por nematodos y pentastómidos 
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Filaroidosis: en los canidos es una enfermedad en donde los ani-
males jóvenes son los más propensos a padecer la enfermedad 
y se contagian en las primeras semanas de vida, cuando son la-
midos por la madre. Los parásitos viven en la mucosa de la tráquea 
y bronquios, dando lugar a la formación de granulomas de color 
blancogrisáceo de 1 cm de diámetro, que son de aspecto polipoide 
(semejante a verrugas). Los animales enfermos presentan una tos 
persistente, dolor respiratorio, pérdida de apetito y emaciación, 
correspondiente a un proceso bronconeumónico granulomatoso 
y exudativo.

Dirofilariosis: es una nematodosis parasitaria que no es co-
múnmente diagnosticada en perros de México. Sin embargo, su 
frecuencia aumenta día con día, particularmente en perros locali-
zados en los estados del norte y en la frontera con Estados Unidos. 
La transmisión ocurre cuando son picados por los mosquitos del 
género Anopheles, Culex y Aedes. La presencia en masa de pará-
sitos activos, pueden causar una endocarditis en las válvulas del 
corazón y en una endoarteritis proliferativa pulmonar.

Espirocercosis: es una enfermedad caracterizada por la presencia 
de lesiones nodulares en el esófago y aorta y más raramente en 
el estómago, con manifestaciones digestivas, respiratorias y ner-
viosas. El agente etiológico se distribuye principalmente en el 
golfo de México y las costas del pacífico, tanto en perros urbanos 
como rurales. Siendo la prevalencia mayor en perros utilizados en 
la cacería.
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Linguatulosis: es una enfermedad producida por pentastómidos 
en donde la única especie importante es Linguatula serrata. Los 
perros adquieren la parasitosis al olfatear o ingerir vísceras con-
taminadas de ovinos y caprinos, desarrollándose los adultos en el 
tabique nasal del perro. Sus síntomas acusan obstrucción de los 
cornetes nasales produciendo irritación intensa, la cual a su vez 
provoca disnea, inquietud y ruidos respiratorios (ronquidos).

La enfermedades parasitarias hemáticas en perros y gatos 
del mundo representan uno de los problemas de la salud animal 
causadas por protozoarios.

Babesiosis: enfermedad producida por Babesia canis, que parasita 
los glóbulos rojos de los carnívoros. Trasmitida por garrapatas, 
producen en el perro un cuadro clínico caracterizado por un sín-
drome febril y hemolítico, lo que origina cuadros importantes de 
anemia y hemoglobinuria. Es de distribución cosmopolita, más 
frecuentes en zonas tropicales y subtropicales.

Tripanosomosis: en general es el perro la especie más sensible (a 
comparación del gato), a la infección natural o experimental con 
Trypanosoma cruzi, la cual se presenta  de forma aguda y crónica 
según los casos. La sintomatología incluye fiebre irregular, postra-
ción, inapetencia inconstante, adelgazamiento, albuminemia y a 
veces hemoglobinuria, y edema difuso en la región genital, en los 
párpados, en la cara y la papada. Es de distribución cosmopolita, 
desde Estados Unidos hasta América del Sur.
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Las enfermedades causadas por ectoparásitos en perros y 
gatos del mundo representan uno de los problemas de la salud 
animal causadas por piojos, pulgas y ácaros.

Los perros y gatos pueden estar infestados por dos especies 
de Mallophaga (Trichodectes canis) y (Felicola subrostratus) de gatos, 
y una especie de Anoplura (Lignognathus setosus). Se encuentran 
especialmente en las aéreas de climas templados y húmedos. La 
picadura de los piojos es muy irritante para los animales.

Tirapterosis: es una enfermedad ocasionada por los piojos  
masticadores, T. canis y F. subrostratus que pueden servir como 
hospedador intermediario de Dypilidium caninum. Son de distribu-
ción cosmopolita.

Anoplurosis: es una enfermedad frecuente en los perros. Puede 
ocasionar anemia e irritación en la piel y más patógeno para los 
animales jóvenes. Puede albergar larvas de Acanthocheilonema  
reconditum (Dipetalonema reconditum) que parasita perros. Son de 
distribución cosmopolita.

Sifonapterosis: enfermedad ocasionada por Ctenocephalides canis, 
C. felis y Pulex irritans, son las tres especies de pulgas que viven 
sobre perros y gatos, parasitando cada una de ellas indistintamente 
a ambos hospedadores. La infestación por estos ectoparásitos dan 
lugar a una dermatitis y transmiten Dypilidium caninum y en gatos 
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es portador de Pasteurella boviseptica y Brucella  mellitensis. En el 
caso de aves también se reporta a Echidnophaga gallinacea, la cual 
puede ser común en perros.

Ixodidosis: es una parasitosis que se encuentra ampliamente 
distribuida y se presenta con mayor frecuencia en las regiones 
de clima cálido. La principal garrapata hematófaga presente en  
México es Rhipicephalus sanguineus. El efecto directo de la infesta-
ción por estas garrapatas es la hemosucción, un animal parasitado 
pierde una cantidad importante de sangre diariamente, teniendo 
una repercusión en su estado de salud pudiendo presentar anemia. 
Adicionalmente las garrapatas inyectan sustancias tóxicas y otros 
microorganismos como Babesia canis. Generalmente en estas ga-
rrapatas los estadios adultos prefieren parasitar perros, mientras 
que ninfas y larvas pueden usar a otros huéspedes; en ambientes 
urbanos el perro puede ser el único huésped.

Otra garrapata de gran importancia Ixodes scapularis es vector 
de la enfermedad de Lyme (Borrelia burgdorferi) y Ehrlichia canis a 
personas y perros. 

Otobiosis: es una enfermedad causada por Otobius megnini que 
infesta comúnmente a los animales domésticos y silvestres, in-
cluyendo ovino, vacuno, perros y caballos. Las larvas y las ninfas 
se alimentan profundamente en el conducto auditivo externo del 
hospedador, produciendo una otitis externa severa. Los animales 
infectados presentan inflamación alrededor de las orejas e incluso 
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pueden tener convulsiones. Aparecen exudados seruminosos en 
el oído que impiden la audición correcta, ocasionándole una infec-
ción del conducto auditivo externo (incluyendo miasis), ulceración 
y en algunos casos la muerte por meningitis.

Demodicosis: es la enfermedad que produce la sarna demodé-
cica o folicular del perro es un proceso cutáneo, producido por 
Demodex canis. Afecta principalmente a perros de menos de 2-3 
años. La demodicosis es uno de los procesos cutáneos más graves 
y rebeldes a todo tratamiento de cuantos puede padecer el perro. 
En los animales jóvenes la enfermedad está determinada gené-
ticamente. La transmisión tiene lugar por contacto directo de la 
madre a la camada durante los 2-3 primeros días de vida de los 
cachorros, de ahí que las lesiones iniciales en los cachorros se ob-
servan en la cara. La demodicosis es mucho más frecuente en pe-
rros de pura raza y se presenta generalmente en animales de la 
misma camada o en perros con algún grado de consanguinidad. 

La infestación por Demodex cati no es muy frecuente, pero si 
se ha observado en algunas ocasiones. La afección se localiza en 
las zonas periorbitales, hocico y orejas, con un cuadro semejante 
al del perro, pero mucho más benigno y pasajero. Las lesiones 
causadas por D.canis se han asociado con pioderma secundaria, 
con caída de pelo, despigmentación cutánea y ulceración. 
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Sarcoptosis: es la enfermedad conocida como sarna sarcoptica 
producida por el ácaro, Sarcoptes scabiei canis, frecuente en pe-
rreras, tiendas de animales  o criaderos. Se caracteriza por qué ex-
cavan galerías o túneles, de ahí que reciban el nombre de ácaros 
aradores, y se alimentan de linfa y células epidérmicas. Las larvas, 
ninfas y hembras inmaduras son los estadios responsables de 
la diseminación y contagio, aunque tienen muy poca resistencia 
fuera del hospedador. Es la enfermedad cutánea más pruriginosa 
del perro, afectando animales de cualquier raza, sexo y edad, así 
como al hombre.

Notoedrosis: también conocida como sarna notoedrica del gato. 
Es producida por Notoedres cati es una enfermedad altamente 
contagiosa y muy frecuente en grupos númerosos de gatos, los 
hábitos felinos favorecen estos procesos. Las lesiones se localizan 
generalmente en la cabeza, al borde marginal de las orejas y se 
extiende a todo el pabellón auditivo, cara, parpados, cuello, ex-
tremidades anteriores y periné. Las lesiones primarias son zonas 
eritematosas puntiformes. Nódulos y vesículas sobre la piel, que 
se cubre después de pequeñas costras. Se produce abundante 
descamación y alopecias de las regiones afectadas. El prurito es 
intenso por lo que los animales se autolesionan.
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Cuadro 7.1 Enfermedades parasitarias  

en los perros y gatos.

Enfermedad Etiología Localización

Cistoisosporosis

Cistoisospora canis, C. felis, C, 
bigemina, C. rivolta 
C. ohioensis
Hammondia sp. Sarcocystis sp

Intestino delgado

Criptosporidiosis Cryptosporidium spp. Intestino delgado

Toxoplasmosis Toxoplasma gondii Intestino delgado

Giardiosis Giardia intestinalis Intestino delgado

Babesiosis Babesia canis, B. gibsoni Intraeritrocítica

Neosporosis Neospora caninum Intestino delgado

Leishmaniosis Leishmania donovani

Células del sistema  
retículo-endotelial,  
incluyendo células  
endoteliales y leucocitos 

Tripanosomiasis Trypanosoma cruzi
En células de la  
musculatura lisa y 
cardiaca

Cestodosis

Taenia hydatigena,  
T. pisiformis, T. ovis,  
T. multiceps, T. serialis,  
T. multiceps, T. taeniaeformis, 
Echinococcus granulosus,  
Dipylidium caninum

Intestino delgado

ToxocarIosis
Toxocara canis, T. cati,  
Toxascaris leonina

Intestino delgado

Tricuriosis Trichuris vulpis, T. campanula Ciego y colon

Estrongiloidosis Strongyloides stercoralis 
Intestino delgado,  
duodeno y yeyuno

continúa...
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Enfermedad Etiología Localización

Ancylostomatidosis
Ancylostoma caninum,  
A. tubaeforme, A. brasiliense, 
Uncinaria stenocephala

Intestino Delgado

Espirocercosis Spirocerca lupi Esófago y aorta

Filaroidosis Filaroides osleri Traquea y bronquios

Dirofilariosis Dirofilaria immitis 

Aurícula y ventrículo  
derecho del corazón, vena 
cava posterior y arteria 
pulmonar

Dipetalonemosis
Acanthocheilonema  
(Dipetalonema reconditum)

Tejido subcutáneo y 
perirenal

Linguatulosis Linguatula serrata 

Parásito adulto vive en  
pasajes aéreos altos del 
perro y el humano, la lar-
va y ninfas se encuentra 
en el intestino, hígado, 
pulmón y otras vísceras 
de los ovinos, bovinos, 
equinos,  
cerdos, caprinos y 
lagomorfos 

Tirapterosis
Heterodoxus spiniger
Felicola subrostratus
Trichodectes canis

Todo el cuerpo del perro  
y gato

Anoplurosis Linognathus setosus
Cabeza, cuello y cola de 
perros y zorros 

Sifonapteridosis. 
Ctenocephalides canis  
Ctenocephalides felis 
Pulex irritans

Sobre la piel  de los  
perros, gatos y humano

continúa...
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Enfermedad Etiología Localización

Otobiosis Otobius megnini
Adulto en el suelo, las  
larvas y ninfas  en el oído 
del perro

Ixodidosis 
Rhipicephalus sanguineus
Ixodes scapularis

Pabellón de las orejas,  
cuello, dorso y los  
parpados, espacios  
interdigitales y bajo el 
hombro

Demodicosis
Demodex canis,
Demodex cati

Folículos pilosos y  
glándulas sebáceas,  
principalmente en las  
zonas periorbitales, hoci-
co y orejas, En gatos se  
localiza en cabeza y  
canales auditivos

Notoedrosis Notoedres cati 

cabeza y cuello, ojos al 
borde marginal de las  
orejas y se extiende a 
todo el pabellón auditivo, 
y periné de los gatos.

Sarcoptosis Sarcoptes scabiei
epidermis formando  
túneles en zonas  
de poco pelo

Otodectosis Otodectes cynotis
Conducto auditivo  
externo, oído externo  
y oído medio
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2. Objetivos específicos
2.1	Al término de la práctica el alumno (a), identificará morfológi-

camente los parásitos gastrointestinales, respiratorios, hemá-
ticos y los ectoparásitos más comunes, mediante técnicas de 
diagnóstico parasitológico con el fin de determinar la posible 
enfermedad parasitaria que se esté presentando en los perros 
y gatos.

2.2	El alumno(a) deberá sugerir el control y tratamiento, de acuerdo 
con los resultados y de su interpretación, relacionándolos con 
las características de la producción animal.

3. Actividades
3.1	Profesor

3.1.1	Al inicio de la práctica el profesor solicitará el formato que 
fue entregado previamente a cada equipo, para el reporte 
del estudio de caso de la unidad de producción animal o 
del lugar de muestreo. (revisar el apéndiCe i)

3.1.2	Revisará que cada equipo utilice referencias bibliográ-
ficas o materiales de consulta para la identificación de las 
estructuras parasitarias (manuales de diagnóstico, libros, 
artículos, claves de identificación, etc.).
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3.1.3	Indicará la realización de técnicas especiales, por ejemplo 
(Kinyoun) y dará una breve explicación del método para el 
diagnóstico de Cryptosporidum spp.

3.1.4	Apoyará y supervisará a los alumnos que tengan difi-
cultad para realizar las diversas técnicas de diagnóstico 
parasitológico.

3.2	Alumnos(as)
3.2.1	Colectarán muestras de heces, sangre, pulmón, corazón 

y para ectoparasitos raspados de tejido subcutaneo pro-
fundo con glicerina, de animales sospechosos a parasitosis 
gastrointestinales, respiratorias, hemáticas y ectopará-
sitos de perros y gatos. Se permite realización de mues-
treo en los diferentes Centros de Enseñanza de la FMVZ y 
en unidades de producción particulares.

3.2.2	Con base en la información obtenida de su caso de  
estudio (datos epidemiológicos y clínicos), cada equipo 
determinará los diagnósticos parasitológicos presuntivos. 
(revisar ejeMplos: apéndiCes ii y iia)

3.2.3	Cada equipo realizará las técnicas parasitológicas necesa-
rias, para llegar a un diagnóstico morfológico preciso de 
las estructuras parasitarias, auxiliándose de manuales,  
libros, atlas, apuntes, artículos, etc.
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3.2.4	Con base en sus resultados, el equipo elaborará un in-
forme escrito y una presentación (ver los lineamientos 
generales).

3.2.5	Cada equipo expondrá los resultados de las prácticas 
realizadas según las fechas programadas.

4. Habilidades y destrezas a adquirir
Al término de la práctica el alumno(a) tendrá la capacidad de:
4.1	Proponer diagnósticos parasitológicos presuntivos para pa-

cientes o unidades productivas, basándose en datos epide-
miológicos, situacionales e historias clínicas.

4.2	Colectar, conservar, transportar y enviar de manera adecuada, 
y en tiempo las muestras biológicas para realizar diagnósticos 
parasitológicos en el laboratorio.

4.3	Seleccionar y realizar técnicas parasitológicas pertinentes 
para cada diagnóstico presuntivo, haciendo uso adecuado del 
equipo y mediante buenas prácticas de bioseguridad.

4.4	Identificar agente(s) etiológico(s) hasta el nivel taxonómico po-
sible de acuerdo con la(s) técnica(s) seleccionada(s).

4.5	Analizar e interpretar los resultados de las técnicas parasitoló-
gicas realizadas para corroborar o descartar los diagnósticos 
presuntivos, así como para tomar decisiones sobre la preven-
ción, control y tratamiento de las enfermedades diagnosticadas. 

4.6	Presentar el informe del caso parasitológico de forma oral y 
escrita para ser discutido con el grupo.
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5. Desarrollo de la práctica
Se realizarán las técnicas de diagnóstico parasitológico correspon-
dientes al estudio de caso. 

6. Evaluación
Los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas por el 
alumno se calificarán utilizando para cada práctica rúbricas,  
su función radica en valorar, con base en diversas categorías, el 
desempeño de los(las) alumnos(as) durante la práctica y en el es-
tudio de caso correspondiente.

La presentación, reporte y exposición de la práctica, se reali-
zará según las fechas programadas de cada sesión práctica.
(ver lineaMientos generales: apéndiCe iii)
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cAPítulo 8 
Diagnóstico de enfermedades 
sanguíneas, gastrointestinales  
y de la piel de las aves
Yazmín Alcalá Canto

1. Introducción
La producción avícola es una de las actividades de mayor impor-
tancia en México, ya que aporta el 63 % de la producción pecuaria 
en el país. México actualmente ocupa el quinto lugar como país 
productor de carne de pollo y huevo a nivel mundial. Es importante 
señalar que en nuestro país 95 % de la carne de pollo y de huevo, 
comercializables se produce en unidades de producción tecnifi-
cadas y semitecnificadas, mientras que 5 % proviene de granjas 
de traspatio. En este tipo de producciones, las enfermedades pa-
rasitarias derivan de una deficiencia en la instrumentación de me-
didas de bioseguridad y del estrés al que se someten los animales. 

La preocupación de los consumidores por contar con pro-
ductos de origen animal libres de residuos químicos y la tendencia 
social que promueve el bienestar animal, han estimulado el desa-
rrollo de unidades de producción orgánicas y de aves “libres de 
jaulas” que se crían en el piso, camas de arena, paja o inclusive en 
pastoreo. Sin embargo, estas unidades de producción sustenta-
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bles exponen a las aves a una mayor prevalencia de enfermedades 
parasitarias por la presencia de hospedadores intermediarios y 
vectores. 

Los agentes etiológicos que causan estas enfermedades 
pueden localizarse en los órganos internos (Cuadro 8.1) o en la piel 
(Cuadro 8.2) de las aves domésticas.

Cuadro 8.1 Endoparásitos de las aves domésticas.

Parásito
Hospedero(s) 

definitivo
Hospedero 

intermediario
Localización

PROTOZOARIOS

Leucocytozoon spp.
Pollo, guajolote, 
pato, ganso

Moscos  
simúlidos y 
culícidos

Leucocitos, eritrocitos

Haemoproteus 
columbae

Moscas 
hipobóscidas

Paloma Eritrocitos

Toxoplasma gondii Gato Ave Tejido muscular

Sarcocystis spp. Cánido o félido Ave Tejido muscular

Plasmodium spp. Aves Mosquitos Eritrocitos

Histomonas 
meleagridis

Guajolote,  
pollo, codorniz

No tiene, pero 
el nematodo 
Heterakis 
gallinarum y 
la lombriz de 
tierra inter-
vienen en su 
transmisión

Ciego e hígado

Eimeria spp.

Pollo, guajolote, 
paloma, faisán, 
codorniz, pato, 
ganso

No tiene

Intestino delgado,  
intestino grueso o  
uréteres en gansos  
(E. truncata) 

continúa...
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Parásito
Hospedero(s) 

definitivo
Hospedero 

intermediario
Localización

Isospora spp.
Paseriformes, 
psitaciformes y 
pisciformes

No tiene Tubo gastrointestinal

Cryptosporidium spp. Pollo, guajolote No tiene Intestino delgado

Trichomonas gallinae Pollo No tiene
Aparato digestivo 
superior

TREMATODOS
Echinostoma 
revolutum

Pato, ganso, 
pollo

Moluscos Ciego, recto

CESTODOS

Raillietina spp.
Pollo, guajolote, 
gallina de Gui-
nea, paloma

Hormigas, 
moscas y 
escarabajos

Intestino delgado

Davainea proglottina Pollo, paloma Moluscos Intestino delgado

Choanotaenia 
infundibulum

Pollo, guajolote

Moscas, es-
carabajos, 
termitas y 
saltamontes

Intestino delgado

NEMATODOS

Capillaria spp.

Pollo, guajolote, 
ganso, perdiz, 
codorniz, fai-
sán, gallina de 
Guinea, paloma

No tiene Tubo gastrointestinal

Ascaridia spp.
Pollo, guajolote, 
paloma, pato, 
ganso

No tiene Intestino delgado

Heterakis gallinarum

Pollo, guajolote, 
pato, ganso, ga-
llina de Guinea, 
perdiz, faisán, 
codorniz

No tiene, pero 
la lombriz de 
tierra es un 
hospedero 
paraténico

Ciego

continúa...
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Parásito
Hospedero(s) 

definitivo
Hospedero 

intermediario
Localización

Syngamus trachea

Pollo, guajolote, 
ganso, faisán, 
codorniz,  
gallina de  
Guinea, Pavo 
Real

No tiene Tráquea, pulmones

Gongylonema 
ingluvicola

Pollo, guajolote, 
perdiz, faisán, 
codorniz

Escarabajos y 
cucarachas

Esófago, buche

Tetrameres spp.

Pollo, guajolote, 
pato, paloma, 
codorniz,  
ganso, gallina 
de Guinea

Artrópodos 
acuáticos 

Proventrículo

Synhimantus  
(Dispharynx) nasuta

Pollo, guajolote, 
gallina de  
Guinea,  
paloma, perdiz, 
faisán, codorniz

Isópodos 
terrestres

Proventrículo y  
ocasionalmente 
esófago

Amidostomum spp.
Pato, ganso, 
paloma

No tiene Molleja

Trichostrongylus 
tenuis

Pato, ganso No tiene
Ciego, ocasionalmente 
intestino delgado

Subulura spp.
Pollo, guajolote, 
ganso

Escarabajos y 
cucarachas

Ciego

Acuaria (Dispharynx) 
spiralis

Pollo, guajolote, 
paloma, gallina 
de Guinea

Isópodos 
terrestres

Proventrículo

Acuaria (Dispharynx) 
hamulosa

Pollo, guajolote, 
faisán

Saltamontes y 
escarabajos

Molleja

continúa...
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Parásito
Hospedero(s) 

definitivo
Hospedero 

intermediario
Localización

ACANTOCÉFALOS

Polymorphus spp. Aves silvestres Crustáceos Aparato digestivo

Filicollis spp. Aves silvestres Crustáceos Aparato digestivo

Cuadro 8.2 Ectoparásitos de las aves domésticas.

Clasificación Parásito Localización

Mosca Pseudolynchia spp. Piel

Piojos Mallophaga 
(Masticadores)

Goniocotes gallinae Piel

Goniodes dissimilis Piel

Goniodes gigas Piel

Menacanthus stramineus Áreas con pocas plumas

Menopon gallinae Cañón de las plumas

Cuclotogaster heterographus Piel

Lipeurus caponis Piel

Pulgas
Echidnophaga gallinacea Cabeza

Ceratophylus niger Piel

Ácaros

Dermanyssus gallinae Entorno del hospedero

Knemidocoptes mutans
Debajo de la piel de las 
extremidades. 

Knemidocoptes pilae
Narinas de psitácidos y 
passeriformes

Knemidocoptes gallinae Plumas

Ornithonyssus sylviarum Piel

Argas (Persicargas) persicus Piel
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Las parasitosis más comunes en las aves domésticas son:

Coccidiosis: es una nfermedad provocada por el género Eimeria. Se 
han descrito siete especies que afectan a las gallináceas (Cuadro 8.3). 
La coccidiosis se presenta principalmente en animales jóvenes, así 
como bajo condiciones de confinamiento y estrés. Los ooquistes 
pueden mantener su infectividad y viabilidad en el ambiente du-
rante varios meses. La transmisión se favorece por el movimiento 
de personal y equipo entre granjas, así como por la introducción 
de pollos a las unidades de producción. Esta enfermedad provoca 
una destrucción del epitelio, atrofia y fusión de las vellosidades 
intestinales, pérdida de tejido y ruptura de vasos sanguíneos que 
puede causar una hemorragia y pérdida de proteínas plasmáticas; 
así como deterioro de las funciones digestivas y absorción de nu-
trientes. Los animales infectados pueden presentar diarrea con 
o sin presencia de sangre o moco. Asimismo, se puede observar 
anorexia, pérdida de peso, deshidratación, postración y en casos 
severos la muerte. Una característica de este parásito intracelular 
es su elevada capacidad reproductiva, ya que cada ooquiste in-
fectante que es ingerido por el hospedero puede producir desde 
cientos hasta miles de ooquistes que se eliminan con las excretas 
en un periodo de 7 a 12 días. 
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Cuadro 8.3 Características de las especies de Eimeria.

Especie Localización

Forma  
y tamaño  
promedio  

del ooquiste 
(µm)

Patogenicidad
Esporulación 

(hr)

E. acervulina Duodeno
Ovoide

18.3 x 14.6

Enfermedad cró-
nica. En infeccio-
nes  
graves, la pared 
intestinal se  
observa  
hiperémica y 
engrosada.

17

E. brunetti

Porción  
posterior del  
intestino  
delgado,  
ciego, recto

Ovoide

24.6 x 18.8

Hemorragias 
con exudado 
sanguinolento.

18

E. maxima

Parte media 
del intestino 
delgado, o 
totalidad del 
mismo en  
casos severos

Ovoide
Color 
amarillento

30.5 x 20.7

Morbilidad ele-
vada y mortali-
dad promedio 
de 25 %.Intestino 
engrosado con 
exudado  
mucoide de  
color rosado.

30

E. mitis
Intestino  
delgado,  
ciego, recto

Subesférico

15.6 x 14.2

No produce  
lesiones  
severas. Causa 
disminución en 
la ganancia de 
peso.

15

continúa...
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Especie Localización

Forma  
y tamaño  
promedio  

del ooquiste 
(µm)

Patogenicidad
Esporulación 

(hr)

E. necatrix
Intestino  
delgado y 
ciego

Ovoide- 
oblonga

20.4 x 17.2

Altamente pató-
gena. Se observa 
hemorragia con 
nidos de es-
quizontes en la 
pared intestinal. 
Sin lesiones ma-
croscópicas en 
el ciego.

18

E. praecox
Intestino 
delgado

Ovoide

21.3 x 17.1

Disminuye la 
ganancia de 
peso. Exuda-
do blancuzco. 
Sin lesiones 
macroscópicas.

12

E. tenella Ciego

Ovoide

22.0 x 19.0

Infección aguda 
en aves jóvenes. 
Presencia de 
sangre en las 
heces y elevada 
morbilidad y 
mortalidad. Cie-
gos dilatados.

18

Histomonosis: es una enfermedad parasitaria causada por la pre-
sencia y acción del protozoario Histomonas meleagridis en ciego e 
hígado de guajolotes y pollos. Provoca tiflohepatitis necrótica que 
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alcanza mortalidades superiores al 90 % en pavos y 20 % en pollos. 
Su transmisión está directamente relacionada con la presencia del 
nematodo Heterakis gallinarum. 

Cestodosis: enfermedad causada por la presencia y acción de gé-
neros de platelmintos de la clase Cestoda (Cuadro 8.1). La presencia 
puede ocasionar lesiones mecánicas por la fijación del escólex en 
la mucosa intestinal y una acción irritativa por los productos de 
excreción y secreción parasitaria. Las cestodosis pueden provocar 
enteritis catarral, destrucción o fusión de las vellosidades y des-
trucción de criptas intestinales. En casos severos puede presen-
tarse obstrucción intestinal. Su distribución es cosmopolita y tiene 
mayor prevalencia en sistemas de producción en piso, pastoreo o 
traspatio en los que las condiciones ambientales favorecen la pre-
sencia de hospederos intermediarios como moscas, escarabajos y 
saltamontes. 

Ascaridiosis. Enfermedad causada por las diferentes especies del 
género Ascaridia en el intestino de las aves. Clínicamente se carac-
teriza porque produce debilidad, apatía, caída de las alas, plumas 
erizadas, emaciación, diarrea y disminución en la ganancia de peso 
o tasa de postura. 

Heterakidosis. Enfermedad provocada por las distintas especies 
del género Heterakis en el ciego de las aves. La larva (L2) ejerce 
una acción expoliadora al alimentarse de tejidos y exudados  



142

8

tisulares. Se caracteriza por ocasionar tiflitis hemorrágica. Su re-
levancia también radica en que interviene en la transmisión del 
protozoario Histomonas meleagridis. 

Capilariosis. Enfermedad causada por las especies del género  
Capillaria en el esófago, buche, intestino delgado y ciego de las 
aves. Ocasiona un síndrome de mala digestión, emaciación y dia-
rrea. Las larvas y adultos ejercen una acción traumática al penetrar 
las capas superficiales y profundas de la mucosa, respectivamente. 
Durante las primeras semanas ejerce una acción antigénica a 
causa de los productos de excreción y secreción parasitaria. 

eCtoparásitos

Ptirapterosis. Enfermedad causada por diferentes especies de 
piojos que infestan a las aves, los cuales son del tipo masticador 
(Cuadro 8.2). Provocan irritación, plumas erizadas, así como dismi-
nución en la ganancia de peso y producción de huevo. 

Acariosis. Se denomina así a la infestación provocada tanto por 
ácaros de los órdenes Metastigmata, principalmente la garrapata 
blanda Argas (Persicargas) spp., Mesostigmata, particularmente 
Dermanyssus gallinae y Ornithonyssus sylviarum, y Astigmata como 
Knemidocoptes spp., entre otros. 

Argas (Persicargas) persicus es una garrapata blanda que afecta 
a gallinas, guajolotes y aves silvestres. Son parásitos periódicos que 
se refugian en grietas durante el día y se alimentan por la noche 
de manera intermitente. Pueden provocar irritación y una conse-
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cuente pérdida en la ganancia de peso o producción de huevo. D. 
gallinae son ácaros hematófagos que infestan gallináceas y otras 
especies. Provocan irritación, anemia y reducen la producción de 
huevo. La presencia de este ácaro puede resultar en manchas de 
sangre en los huevos, lo que disminuye la calidad del producto. 
Debido a que son parásitos que se refugian en espacios pequeños 
y obscuros durante el día y se alimentan durante la noche, el tra-
tamiento es difícil de llevar a cabo. Se ha observado renuencia de 
las gallinas a postrarse en sus nidos. O. sylviarum es un ácaro alar-
gado u oval que puede encontrarse en nidos o gallineros. Se ali-
menta intermitentemente y produce irritación, pérdida de peso 
y disminución de la producción. Knemidocoptes es un ácaro de 
forma ovoide que produce túneles en las capas superficiales de la 
epidermis, lo cual ocasiona inflamación y un exudado purulento o 
caseoso que se solidifica y origina un desprendimiento de las es-
camas y una queratinización exacerbada. En psitácidos y passeri-
formes también puede afectar las narinas en casos graves, o bien, 
las plumas de las gallináceas de acuerdo con la especie. 

2. Objetivos específicos 
2.1	Al término de la práctica el alumno(a) identificará morfológi-

camente los protozoarios, helmintos y ectoparásitos más co-
munes, mediante técnicas de diagnóstico parasitológico con el 
fin de determinar la posible enfermedad parasitaria que esté 
presente en las aves.



144

8

2.2	El alumno(a) deberá sugerir el control y tratamiento, de acuerdo 
con los resultados y de su interpretación, relacionándolos con 
las características de la producción animal.

3. Actividades
3.1	Profesor

3.1.1	Al inicio de la práctica el profesor solicitará el formato 
que fue entregado previamente a cada equipo, para el 
reporte del estudio de caso  de la explotación o del lugar 
de muestreo donde lo realizó. (revisar apéndiCe i)

3.1.2	Revisará que cada equipo utilice referencias bibliográ-
ficas o materiales de consulta (manuales, libros, artículos, 
claves de identificación, etc), para la identificación de las 
estructuras parasitarias diagnosticadas por las diferentes 
técnicas realizadas.

3.1.3	Indicará la realización de técnicas especiales por ejemplo 
(Kinyoun) y dará una breve explicación del método para 
el diagnóstico de Cryptosporidum spp.

3.1.4	Apoyará y supervisará a los alumnos que tengan difi-
cultad para realizar las diversas técnicas de diagnóstico 
parasitológico.
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3.2	Alumnos(as)
3.2.1	Colectarán muestras de heces de animales sospechosos 

a parasitosis gastrointestinales y de la piel en aves. Se 
permite realización de muestreo en los diferentes Cen-
tros de Enseñanza de la FMVZ y en unidades de produc-
ción particulares.

3.2.2	Con base en la información obtenida de su caso de es-
tudio (datos epidemiológicos y clínicos), cada equipo de-
terminará los diagnósticos parasitológicos presuntivos. 
(revisar ejeMplos: apéndiCes ii y iia)

3.2.3	Cada equipo realizará las técnicas parasitológicas necesa-
rias, para llegar a un diagnóstico morfológico preciso de 
las estructuras parasitarias, auxiliándose de manuales, 
libros, atlas, apuntes, artículos, etc.

3.2.4	Con base en sus resultados, el equipo elaborará un in-
forme escrito y una presentación (ver los lineamientos 
generales).

3.2.5	Cada equipo expondrá los resultados de las prácticas 
realizadas según las fechas programadas.

4. Habilidades y destrezas a adquirir
Al término de la práctica el alumno(a) tendrá la capacidad de:
4.1	Proponer diagnósticos parasitológicos presuntivos para pa-

cientes o unidades productivas, basándose en datos epide-
miológicos, situacionales e historias clínicas.

4.2	Colectar, conservar, transportar y enviar de manera adecuada, 
y en tiempo las muestras biológicas para realizar diagnósticos 
parasitológicos en el laboratorio.
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4.3	Seleccionar y realizar técnicas parasitológicas pertinentes 
para cada diagnóstico presuntivo, haciendo uso adecuado del 
equipo y mediante buenas prácticas de bioseguridad.

4.4	Identificar agente(s) etiológico(s) hasta el nivel taxonómico po-
sible de acuerdo con la(s) técnica(s) seleccionada(s).

4.5	Analizar e interpretar los resultados de las técnicas parasitoló-
gicas realizadas para corroborar o descartar los diagnósticos 
presuntivos, así como para tomar decisiones sobre la preven-
ción, control y tratamiento de las enfermedades diagnosticadas.

4.6	Presentar el informe del caso parasitológico de forma oral y 
escrita para ser discutido con el grupo.

5. Desarrollo de la práctica
Se realizarán las técnicas de diagnóstico parasitológico correspon-
dientes al estudio de caso. 

6. Evaluación
Los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas por el 
alumno se calificarán utilizando para cada práctica rúbricas,  
su función radica en valorar, con base en diversas categorías, el 
desempeño de los(las) alumnos(as) durante la práctica y en el es-
tudio de caso correspondiente.

La presentación, reporte y exposición de la práctica, se reali-
zará según las fechas programadas de cada sesión práctica.
(ver lineaMientos generales: apéndiCe iii)
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cAPítulo 9 
Diagnóstico de parasitosis 
gastrointestinales y ectoparasitosis 
en conejos
Cintli Martínez Ortiz de Montellano

Guadalupe Galicia Velázquez

1. Introducción
La cunicultura en México está en auge, supone además una fácil 
inversión por su bajo costo que resulta ser atractivo a cualquier 
clase social de consumidores. La importancia del control adecuado 
y prevención de las enfermedades parasitarias en los lepóridos es 
que, en estados como Tlaxcala, Morelos, Michoacán, Guanajuato, 
Querétaro, y Jalisco, se produce la mayor cantidad de carne de co-
nejo. Las principales enfermedades parasitarias se muestran en el 
Cuadro 9.1 además de los agentes etiológicos que las causan y su 
localización en el hospedero. 
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Cuadro 9.1 Principales enfermedades parasitarias  

que afectan a los conejos, los agentes etiológicos  

y su localización.

Nombre de la enfermedad Agente causal Localización

Coccidiosis
Eimeria spp
E. stiedae

Intestino
Hígado

Nematodosis Passalurus sp Ciego y Colon

Psoroptosis
Psoroptes communis 
var. cuniculi

Piel

Coccidiosis
Las coccidiosis entérica o hepática son de las enfermedades más 
comunes y de mayor importancia en la cunicultura ya que repre-
senta una gran pérdida económica debido a una alta morbilidad y 
mortalidad bajo condiciones de un sistema intensivo.

Este protozoario es de un ciclo directo complejo con una du-
ración de 7 a 8 días, y la infección se da por vía oro-fecal, por lo que 
una higiene deficiente es un factor determinante para su desa-
rrollo en una unidad productiva. Existen por lo menos 14 especies 
de Eimeria spp que parasitan el epitelio intestinal de los conejos y 
pueden causar diarrea y emaciación, con excepción de E. stiedae 
que se localiza en los conductos biliares, provocando principal-
mente una disminución en el estado nutricional del animal, así 
como ascitis, ictericia, pérdida de peso, diarrea y hepatomegalia. 
Es importante mencionar, que los animales que sobrevivan a la 
infección por E. stiedae, serán inmunes a infecciones posteriores.
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El diagnóstico de la enfermedad depende del cultivo de las 
coccidias, sobre todo para identificar a las especies más pató-
genas. Una vez detectada la especie se expresa el diagnóstico como  
Coccidiosis en las eimerias entéricas y Coccidiosis Hepática en el 
caso de E. stiedae.

Nematodosis intestinal
La nematodosis intestinal más importante en la cunicultura es la 
Oxiuridosis o Passalurosis, causada por el nematodo Passalurus sp. 
Esta enfermedad es muy frecuente en la granjas de cría, el nema-
todo presenta un ciclo directo en dónde el huevo larvado es la 
fase infectante. El huevo que sale en las heces está protegido del 
ambiente, por lo que la infección se da por alimentos contami-
nados con los huevos o la autoinfección por cecotrofia.  La larva 
eclosiona del huevo en el lumen intestinal y penetra a la mucosa 
del ciego y colon, causando colitis y tiflitis que van de moderadas a 
graves. El cuadro inflamatorio se complica por infecciones conco-
mitantes por protozoarios como Cryptosporidium sp, Eimeria sp o 
bacterias como Escherichia coli. Es una enfermedad que por sí sola 
no causa la muerte, pero un animal deshidratado por la diarrea 
profusa, sí puede morir.

Para integrar el diagnóstico es suficiente con encontrar un 
huevo larvado que nos indique que el parásito esta presente y 
se expresa como Oxiuridosis o Passalurosis. La interpretación de 
esta enfermedad depende de los signos clínicos presentes en los 
conejos, ya que es muy frecuente y puede pasar desapercibida, 
medidas preventivas se recomiendan en estos casos.
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Psoroptosis
Los conejos, al igual que otras especies animales y el humano, son 
propensos a sufrir problemas cutáneos cuya etiología se encuentra 
asociada con diversas especies de ácaros parásitos. Psoroptes com-
munis var. cuniculi se ha reportado como la causa más común de 
sarna en conejos de diversas partes del mundo. Es un parásito 
cosmopolita del conducto auditivo externo que se encuentra con 
frecuencia en conejos clínicamente sanos. Cuando los conejos se 
someten a estrés, la población de ácaros tiende a multiplicarse de 
manera activa, este permanece en la base del pelo y penetra la 
piel con sus quelíceros a modo de estilete. Esta forma de alimen-
tación provoca un exudado seroso, que se endurece hasta formar 
severas lesiones costrosas y pruriginosas en el conducto auditivo. 
El agente puede aislarse solo, o en conjunto con bacterias secun-
darias oportunistas que generalmente producen exudado puru-
lento y caseoso. Es importante diferenciar en los casos clínicos de 
afectaciones en los oídos y canal auditivo de los conejos, sobre 
todo cuando se habla de agentes importantes como los ácaros 
(Sarcoptes scabiei var. cuniculi, Cheyletiella parasitivorax, Otodectes 
cynotis). La otitis no debe ser únicamente referida a la inflamación 
de una o más estructuras del oído, si no que debe diferenciarse 
entre una otitis externa (canal auditivo), otitis media (membrana 
timpánica, ducto acústico y cavidad timpánica) y otitis interna. 

Para el diagnóstico de la enfermedad es necesario identificar 
al ácaro, el cuál posee un cuerpo oval sin estigmas, con espinas 
dorsales. Presentan patas largas con ventosas carúnculas en los 
pedicelos de los tarsos de los pares I, II y IV y los más distintitivo 



153

9

es que en los pretarsos tienen sedas largas. Basta con obtener un 
ácaro para que se recomiende dar tratamiento, debido a lo rá-
pido que se propaga la enfermedad. El diagnóstico definitivo en 
conejos se expresa como infestación por ácaros de la especie Pso-
roptes cuniculi.

2. Objetivos específicos
2.1	Al término de la práctica el alumno(a) identificará morfológi-

camente los parásitos intestinales y los artrópodos más co-
munes, mediante las técnicas de diagnóstico parasitológico 
con el fin de determinar la posible enfermedad parasitaria que 
esté presente en los conejos. 

2.2	El alumno(a) deberá sugerir el control, prevención y trata-
miento, de acuerdo con la interpretación de sus resultados, re-
lacionándolos con las características de la producción animal.

3. Actividades
3.1	Profesor

3.1.1	Al inicio de la práctica el profesor solicitará el formato que 
fue entregado previamente a cada equipo, para el reporte 
del estudio de caso de la unidad de producción animal o 
del lugar de muestreo. (revisar apéndiCe i)

3.1.2	Supervisará las técnicas de flotación, McMaster y obser-
vación directa.
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3.1.3	Apoyará y supervisará a los alumnos al realizar las di-
versas técnicas de diagnóstico parasitológico.

3.1.4	Revisará que cada equipo utilice referencias bibliográ-
ficas o materiales de consulta para la identificación de las 
estructuras parasitarias. 

3.2	Alumnos(as)
3.2.1	Colectarán muestras de heces y ectoparásitos en conejos.
3.2.2	Cada equipo sugerirá sus diagnósticos parasitológicos 

presuntivos.
3.2.3	Se realizarán las técnicas parasitológicas necesarias para 

llegar a un diagnóstico morfológico.
3.2.4	Con base en sus resultados, el equipo elaborará un in-

forme escrito y una presentación (ver los lineamientos 
generales). (revisar ejeMplos: apéndiCes ii y iia)

3.2.5	Cada equipo expondrá los resultados del caso parasitoló-
gico según la fecha programada.

4. Habilidades y destrezas a adquirir
Al término de la práctica el alumno(a) tendrá la capacidad de: 
4.1	Proponer diagnósticos parasitológicos presuntivos para pa-

cientes o unidades productivas (basándose en factores am-
bientales y del manejo zootécnico). 

4.2	Colectar, conservar, transportar y enviar de manera adecuada, 
y en tiempo las muestras biológicas para realizar diagnósticos 
parasitológicos en el laboratorio. 
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4.3	Seleccionar y realizar técnicas parasitológicas pertinentes para 
cada diagnóstico presuntivo, con el uso adecuado del equipo y 
buenas prácticas de bioseguridad. 

4.4	Identificar agente(s) etiológico(s) hasta el nivel taxonómico po-
sible de acuerdo con la(s) técnica(s) seleccionada(s). 

4.5	Analizar e interpretar los resultados de cada técnica parasitoló-
gica realizada para corroborar o descartar los diagnósticos pre-
suntivos, así como para tomar decisiones sobre la prevención, 
control y tratamiento de las enfermedades diagnosticadas. 

4.6	Presentar el informe del caso parasitológico de forma oral y 
escrita para ser discutido con el grupo.

5. Desarrollo de la práctica
Se realizarán las técnicas de diagnóstico parasitológico correspon-
dientes al estudio de caso. 

6. Evaluación
Los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas por el 
alumno se calificarán utilizando para cada práctica rúbricas,  
su función radica en valorar, con base en diversas categorías, el 
desempeño de los(las) alumnos(as) durante la práctica y en el es-
tudio de caso correspondiente.

La presentación, reporte y exposición de la práctica, se reali-
zará según las fechas programadas de cada sesión práctica.
(ver lineaMientos generales: apéndiCe iii)
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cAPítulo 10 
Diagnóstico de enfermedades 
respiratorias y ectoparasitarias  
de las abejas
Cristina Guerrero Molina

1. Introducción
La apicultura es una actividad importante del sector pecuario en 
México, en el país existen cuarenta mil apicultores con un millón 
novecientas mil colmenas. La producción promedio de miel du-
rante los últimos 5 años fue de 57 564 toneladas anuales, de estas 
se han exportado 25 000 toneladas en promedio por año. Con los 
datos antes mencionados México se ubica en el 3er lugar como ex-
portador y en el sexto lugar como productor de miel a nivel mun-
dial. Existen en México cinco regiones apícolas: Norte, Altiplano, 
Golfo, Costa del Pacifico y Península de Yucatán.

En la actualidad, la apicultura se enfrenta a un mundo globa-
lizado y gracias a la tecnificación se ha realizado la movilización de 
material biológico para el seguimiento de la floración y la poliniza-
ción de cultivos. Estas actividades han contribuido a la dispersión 
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de enfermedades, así como a plagas que afectan a la abeja (Apis 
mellifera), que al igual que otros organismos vivos es susceptible 
a parásitos y plagas que pueden tener un efecto perjudicial en el 
desarrollo y productividad de la colmena.

Varroa destructor se ha propagado por casi todo el mundo, 
este ácaro es considerado la más importante amenaza para la api-
cultura de la abeja europea (Apis mellifera) y es una de las causa 
principales de la “Pérdida de las Colonias”. En México la presencia 
del ácaro fue reportada oficialmente en mayo de 1992 en el es-
tado de Veracruz. En la actualidad todo el territorio nacional se 
encuentra infestado por el ácaro. 

La varroasis es una parasitosis externa de las abejas, causada 
por Varroa destructor, parásito obligado que afecta tanto la cría 
como a la abeja adulta. La varroa es particularmente un problema 
en países con climas cálidos donde el ácaro no deja de reprodu-
cirse. El ciclo biológico de Varroa destructor se sincroniza con el 
ciclo de vida de la abeja. El ácaro solo se reproduce en la celda de 
cría operculada y daña a la abeja de forma directa como indirecta. 
Se alimenta de la hemolinfa de la abeja, afecta el desarrollo de las 
crías, estas tendrán menor peso corporal, en ocasiones aparecen 
deformaciones en las alas, patas, tórax, o abdomen y/o pérdida de 
apéndices (alas o patas). En la abeja adulta se ha reportado daño 
neurológico, este reduce la capacidad de vuelo y aprendizaje no 
asociativo. El sistema inmune se debilita y aumenta la sensibilidad 
hacia los patógenos. El ácaro es vector de virus entre los que se 
encuentra el del ala deforme y el israelí de la parálisis aguda. Todo 
esto reduce el promedio de vida de la abeja.
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En la actualidad, el control de Varroa destructor es una tarea 
principal en la prevención de la pérdida de la colmena. La capacidad 
de Apis mellifera para hacer frente al ácaro varía mucho. Las colo-
nias no tratadas eventualmente morirán. El tratamiento químico 
intensivo es muy problemático. Los principales retos del manejo 
de la varroa son: sostenibilidad y efectividad sin efectos negativos 
en la colonia de abejas melíferas y sin residuos en los productos 
de la colmena. Un manejo integral de plagas es la estrategia que 
se debe utilizar para proporcionar una solución sostenible y am-
bientalmente racional. La estrategia como estructura de pirámide 
está compuesta de una serie de herramientas: resistencia natural, 
control biológico y de manejo, pesticidas bioracionales y la mínima 
intervención de productos químicos para minimizar el desarrollo 
de la resistencia. Se ha reportado resistencia de varroa a cumafos, 
fluvalinato y amitraz.

El diagnóstico del ácaro se puede realizar en las abejas adultas 
y en la cría.

Abejas adultas: se colectan del nido de cría de 100 a 300 abejas 
que se depositan en un envase de plástico de boca ancha con 
una tapa de rosca que contenga alcohol al 70 %. En el interior del 
frasco se introduce una tarjeta escrita a lápiz con los datos de la 
colonia. (Identificación de la colmena, ubicación del apíario, fecha 
del muestreo, nombre y dirección del apicultor, método de preser-
vación de las abejas, colecta de la piquera, nido de cría, etc.)



162

10

Cría: se recorta una sección del panal que contenga de 100 a 
200 celdas con cría operculada, las muestras se cubren con papel 
de estraza o bond y se introducen en una caja de cartón junto con 
los datos de la colonia.

La observación directa del ácaro sobre la abeja adulta, así 
como sobre los panales con cría operculada para determinar el 
grado de infestación se realiza por el método de David de Jong.

Acariosis traqueal
Es una enfermedad parasitaria provocada por el ácaro Acarapis 
wodii, este afecta las tráqueas o tubos respiratorios de las abejas. 
El ácaro penetra por el primer par de espiráculos torácicos de las 
abejas adultas (de 4 a 5 días de edad), se alimenta de su hemo-
linfa y provoca debilidad y muerte prematura. Los ácaros causan 
lesiones en las paredes de las tráqueas al perforarlas con sus gan-
chos mandibulares.

Diagnóstico
Se realiza por la observación de las lesiones patognomónicas en 
las paredes de las tráqueas (melanización, manchas de color café 
oscuro) y por observación directa de los ácaros en estados juve-
niles y adultos dentro de las tráqueas.

Se toman 10 a 12 abejas y se ponen sobre un papel absor-
bente, se colocan en una caja de Petri y con ayuda de dos pinzas 
de disección y un bisturí, se desprende la cabeza y el primer seg-
mento torácico punto con el primer par de patas, por medio de 
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un movimiento de arrastre firme y se observa a través del micros-
copio estereoscópico. Después se corta con una hoja el bisturí el 
segundo anillo torácico que es donde se localiza el primer par de 
tráqueas. Estos anillos se colocan en dos columnas en un portaob-
jetos dentro de una caja de Petri, después se le agrega una gota de 
ácido láctico al 85 % por cada dos anillos y se deja reposar durante 
24 horas en una campana de extracción. El ácido láctico clarifica la 
musculatura al degradarla y facilita con más claridad la observa-
ción de las tráqueas.

Si las tráqueas se presentan de color transparente y con bur-
bujas la muestra será negativa. Ante la presencia de manchas 
oscuras, café ocre o negras la muestra será positiva y se proce-
derá a realizar el montaje de las tráqueas con ayuda de las pinzas 
entomológicas en un portaobjetos al que previamente se le puso 
una gota de bálsamo de Canadá o de glicerina, después se co-
loca un cubreobjetos sobre la preparación y se observa a 100 X 
con un microscopio óptico para confirmar el diagnóstico. Para co-
nocer el grado de infestación se toma como referencia el siguiente 
parámetro.

interpretaCión

Niveles de infestación Porcentaje de infestación %

Nula 0

Baja Menor 30

Alta Mayor 30
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2. Objetivos específicos
2.1	Al término de la práctica el alumno(a) identificará morfológica-

mente los ectoparásitos más comunes, mediante técnicas de 
diagnóstico parasitológico con el fin de determinar la posible 
enfermedad parasitaria que esté presente en las abejas.

2.2	El alumno(a) deberá sugerir el control y tratamiento, de acuerdo 
con los resultados que obtenga y de su interpretación, relacio-
nándolos con las características de la producción animal.

3. Actividades
3.1	Profesor

3.1.1	Al inicio de la práctica el profesor solicitará el formato que 
fue entregado previamente a cada equipo, para el reporte 
del estudio de caso de la unidad de producción animal o 
del lugar de muestreo. (revisar apéndiCe i)

3.1.2	Revisará que cada equipo utilice referencias bibliográ-
ficas o materiales de consulta para la identificación de las 
estructuras parasitarias diagnosticadas por las diferentes 
técnicas realizadas (manuales de diagnóstico, libros, artí-
culos, claves de identificación, etc.).Indicará la realización 
de técnicas especiales como por ejemplo la del Método 
de David de Jong para abejas adultas y cría operculada 
para el diagnóstico de Varroa destructor.

3.1.3	Apoyará y supervisará a los alumnos que tengan difi-
cultad para realizar las diversas técnicas de diagnóstico 
parasitológico.



165

10

3.2	Alumnos(as)
3.2.1	Colectarán muestras de abejas de diferentes colmenas. 

Con base en la información obtenida de su caso de es-
tudio (datos epidemiológicos y clínicos), cada equipo de-
terminará sus diagnósticos parasitológicos presuntivos.

3.2.2	Se realizarán las técnicas parasitológicas necesarias para 
llegar a un diagnóstico morfológico preciso de las estruc-
turas parasitarias.

3.2.3	Con base en los resultados obtenidos, el equipo elabo-
rará un informe escrito y una presentación (ver los linea-
mientos generales). (revisar ejeMplos: apéndiCes ii y iia)

3.2.4	Cada equipo expondrá los resultados del caso parasitoló-
gico según la fecha programada.

4. Habilidades y destrezas a adquirir
Al término de la práctica el alumno(a)  tendrá la capacidad de:
4.1	Proponer diagnósticos parasitológicos presuntivos adecuados 

para los apíarios basándose en datos epidemiológicos.
4.2	Colectar, conservar, transportar y enviar de manera adecuada, 

y en tiempo las muestras biológicas para realizar diagnósticos 
parasitológicos en el laboratorio.

4.3	Seleccionar y realizar técnicas parasitológicas pertinentes para 
cada diagnóstico presuntivo, con el uso adecuado del equipo y 
buenas prácticas de bioseguridad.

4.4	Identificar agente(s) etiológico(s) hasta el nivel taxonómico po-
sible de acuerdo con la(s) técnica(s) seleccionada(s).
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4.5	Analizar e interpretar los resultados de cada técnica parasitoló-
gica realizada para corroborar o descartar los diagnósticos pre-
suntivos, así como para tomar decisiones sobre el tratamiento, 
prevención y control de las enfermedades diagnosticadas. 

4.6	Presentar el informe del caso parasitológico de forma oral y 
escrita para ser discutido con el grupo.

5. Desarrollo de la práctica
Se realizarán las técnicas de diagnóstico parasitológico correspon-
dientes al estudio de caso. 

	❙ Material
Muestras de abejas de 100 a 300, colectadas del nido de cría en 
un frasco con tapa hermética y alcohol al 70 %, pinzas de disec-
ción, pinzas entomológicas, caja de Petri, toallas de papel (sanitas) 
o papel absorbente, malla criba de 8 cuadros por pulgada, botella 
plástica con capacidad de un litro con tapa de rosca, tijeras, tela 
banca, recipiente con alcohol al 70 %, soporte universal y contador.

	❙ Procedimiento
El frasco con tapa hermética conteniendo las abejas se agita vi-
gorosamente por un lapso de 1 minuto, lo que provoca la caída o 
desprendimiento de los ácaros del cuerpo de las abejas adultas, 
después las abejas se vacían en un botella de plástico cortada a 
la mitad con capacidad de un litro la cual será invertida y cerrada 
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con su tapa de rosca. A esta previamente se le adapta una malla 
criba en dirección hacia la boca de la botella, para que retenga las 
abejas o las partes de estas que se hayan desprendido, se deja 
pasar únicamente el alcohol y los ácaros. Esta botella se sostiene 
con un soporte universal y se llena con alcohol hasta cubrir la su-
perficie de las abejas que contiene. Se agita el alcohol con todo y 
abejas con ayuda de una varilla de vidrio o con un agitador por 
un minuto. Luego se coloca debajo del soporte universal un reci-
piente que se cubre con una tela blanca y se fija con una liga, para 
que dicha tela funcione como un colador que retenga los ácaros. 
Se abre poco a poco la tapa de la botella que contiene las abejas 
que se lavaron mediante agitación.  Al terminar de drenar el al-
cohol podrán observarse los ácaros dentro del tapón del envase 
de lavado o sobre la tela blanca que sirvió como colador.

	❙ Resultados
Se realiza el conteo de los ácaros y se calcula el porcentaje de  
infestación con la siguiente fórmula:

Número	de	ácaros	/	Número	de	abejas	de	la	muestra	x	100	=	%	
de infestación de abejas adultas *

* SAGARPA-FMVZ, 2015.

Para conocer el grado de infestación y tomar decisiones 
sobre el uso de tratamiento se toman en cuenta los siguientes 
parámetros:
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grados de inFestaCión

Tipo de infestación Porcentaje de infestación %

Baja >5 %

Media 5 a 10

Alta <10 %

	❙ Diagnóstico para la celda de cría
Para estimar el nivel de infestación de la cría, se desoperculan 100 
celdas de la muestra del panal, se examinan con la ayuda de una 
lupa o de un microscopio estereoscópico que contenga una fuente 
de luz fría. El procedimiento consiste en observar el interior de las 
celdas y las pupas extraídas. En busca de ácaros adultos o estados 
inmaduros. Se cuenta el número de celdas positivas a la presencia 
del ácaro. Para calcular el porcentaje de infestación de la cría, se 
aplica la siguiente formula:

%	Infestación	en	Cría	=	(No.	de	celdas	positivas/No.	de	celdas	
analizadas)	x	100

6. Evaluación
Los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas por el 
alumno se calificarán utilizando para cada práctica rúbricas,  
su función radica en valorar, con base en diversas categorías, el 
desempeño de los(las) alumnos(as) durante la práctica y en el es-
tudio de caso correspondiente.

La presentación, reporte y exposición de la práctica, se reali-
zará según las fechas programadas de cada sesión práctica.
(ver lineaMientos generales: apéndiCe iii)
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PrácticA 11 
Diagnóstico de parásitos en peces
Patricia Padilla Aguilar

Alberto Ramírez Guadarrama

1. Introducción
Dentro de la sanidad acuícola las enfermedades parasitarias son 
las más comunes. Cuando aparecen estas patologías nos pregun-
tamos acerca de las características morfológicas, hábitat, ciclo bio-
lógico, recolección, identificación, grado de infección, el tipo de 
lesión que causa, tratamiento, medidas de control y prevención. 

Los parásitos son un problema común en la acuacultura y 
pueden tener un efecto negativo en la apariencia y salud de los 
peces, lo que repercute en las ganancias económicas. De la gran va-
riedad de parásitos que infectan a peces, algunos de ellos pueden 
afectar al ser humano, de las casi 100 ictiozoonosis (parásitos de 
los peces que afectan al hombre) conocidas mundialmente, en 
México se han registrado 12 que potencialmente podrían afectar 
al ser humano.

Algunos parásitos pueden ser patógenos para organismos 
acuáticos (vida silvestre y aquellos cultivados en estanques), lo que 
puede afectar la producción de organismos acuáticos cultivados y 
provocar la pérdida parcial o total de la producción. Por lo que, 
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su identificación resulta de interés para establecer estrategias de 
prevención y control en una granja acuícola. La técnica de elec-
ción para la obtención de helmintos de cualquier grupo es la revi-
sión en fresco de los hospederos recién sacrificados y observados 
bajo microscopio estereoscópico. Es muy importante remarcar 
que la calidad del material helmintológico obtenido de esta forma 
siempre será mejor en comparación con material fijado por cual-
quier otra técnica.

Los peces son el grupo de vertebrados más accesibles en 
cuanto su colecta, pueden obtenerse mediante la captura comer-
cial (a pie de playa, mercados locales, tiendas de autoservicio, 
entre otros) o mediante técnicas de captura (agalladeras, atarraya, 
chinchorro, anzuelos, nasas y electropesca) pero esto depende del 
objetivo del estudio y de las especies de peces involucradas. Si los 
huéspedes aún están vivos se recomienda que sean sacrificados 
aplicando diversas técnicas como: decapitación, asfixia manual, 
descerebrado mediante golpe, entre otras, pero por cuestiones 
humanitarias se recomiendan únicamente las siguientes:
	❙ sobredosis: se utilizan fármacos como el pentobarbital sódico, 

este es el más utilizado. Actualmente también se recomienda 
el uso acepromacina y propofol, pero por los costos casi no se 
utilizan. Estas sustancias se aplican intraperitonealmente. 

	❙ descerebración: se realiza con ayuda de agujas de disección, esta 
se introduce diagonalmente en la región dorsal del cráneo, a la 
altura de la unión cráneo-columna vertebral, con movimientos 
circulares con el fin de deshacer el tejido nervioso. 
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Principales parásitos que afectan a los peces
Los parásitos son organismos que viven sobre o dentro de otro 
organismo vivo, del que obtiene parte o todos sus nutrientes, en 
muchos casos, los parásitos dañan o causan enfermedades al or-
ganismo hospedante. Existen en la naturaleza diferentes tipos de 
parásitos y los podemos distinguir según relación con el huésped 
(ectoparásitos: los que viven en la superficie del huésped, en-
doparásitos: los que viven en el interior, temporales: viven en el 
huésped solo para alimentarse y permanentes: viven siempre en 
contacto con el pez). Las enfermedades parasitarias más comunes 
en peces se describen en el Cuadro 11.1 y la Figura 11.1.

Figura 11.1 Parásitos comunes de peces marinos 
y de agua dulce.
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Cuadro 11.1 Parásitos comunes de peces marinos  

y de agua dulce.

Agente Causal Enfermedad Sitio u órgano Habitat Hospedero 

Protozoarios
Flagelados:

Icthiobodo sp. Costiasis Piel y Branquias
Agua dulce
Agua marina

Cosmopólita

Hexamita sp. Octomitis Intestino Agua dulce Cosmopólita

Trypanosoma sp. Tripanosomiasis Sangre
Agua dulce
Agua marina

Cosmopólita

Ciliados:

Icthyophtirius 
multifilis

Punto Blanco/Ich Piel y Branquias Agua dulce Cosmopólita

Chilodonella sp. Chilodoneliasis Piel y Branquias Agua dulce Cosmopólita

Scyphidia sp. Scyphidiasis Piel y Branquias
Agua dulce
Agua marina

Cosmopólita

Epistylis sp. Epystiliasis Piel y Branquias
Agua dulce
Agua marina

Cosmopólita

Trichodina sp. Trichodinasis Piel y Branquias
Agua dulce
Agua marina

Cosmopólita

Apiosoma sp. Piel Agua dulce Cosmopolita

Suctoria:

Trichophyra sp. Branquias Agua dulce Cosmopólita

Esporozoarios 

Myxosoma 
cerebralis

Enfermedad del 
torneo

Cartílago Agua dulce Salmónidos

continúa...
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Agente Causal Enfermedad Sitio Habitat Hospedero

Esporozoarios

Myxidium sp.
Piel, Branquias y 

Riñón
Agua dulce

Agua marina
Anguilas

Henneguya sp.
Enfermedad del 

Tumorcillo
Piel y Branquias Agua dulce Cosmopólita

Glugea sp. Músculo
Agua dulce

Agua marina
Cosmopólita

Eimeria sp. Coccidiosis
Intestino, Hígado 
y Vesícula biliar

Agua dulce
Agua marina

Cosmopólita

Metazoarios

Monogéneos

Gyrodactylus sp. Gusano de Piel Piel y Branquias
Agua dulce

Agua  
marina

Cosmopólita

Dactylogyrus sp.
Gusano de 
Branquias

Branquias
Agua dulce

Agua marina
Cosmopólita

Discocotyle sp. Branquias Agua dulce Cosmopólita

Digeneos

Diplostomun sp. Gusano de ojo Ojo Agua dulce Cosmopólita

Cryptocotyle lingua Mancha negra Músculo de piel Agua marina Cosmopólita

Sanguinicola sp.
Gusano de la 

sangre
Sangre Agua dulce

Principal-
mente carpa

Céstodos

Eubothrium sp Intestino Agua dulce Salmónidos

Botriocephalus 
acheilognathi

Gusano plano 
asiático

Intestino Agua dulce Carpa

Diphylobothrium sp.
Órganos 
internos

Agua dulce Salmónidos

continúa...
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Agente Causal Enfermedad Sitio Habitat Hospedero

Cestodos

Triaenophorus sp. Hígado Agua dulce Salmónidos

Ligula sp.
Cavidad 

abdominal
Agua dulce Ciprínidos

Nematodos

Eustrongylides sp.
Organos 
internos

Agua dulce Salmónidos

Cystidicola sp.
Vejiga  

natatoria
Agua dulce Salmónidos

Contracaecum sp.
Órganos 
internos

Agua dulce
Agua  

salobre
Cosmopolita

Anisakis sp.
Órganos 
internos

Agua marina Cosmópolita

Acantocéfalos

Echinorhynchus sp. Intestino Agua dulce Cosmópolita

Pomphorhynchus sp. Intestino Agua dulce Cosmópolita

Crustáceos

Argulus sp. Piojo del pez Epidermis Agua dulce Cosmópolita

Lernea sp. Gusano anclado Piel/Músculo Agua dulce Cosmópolita

Ergasilus sp.
Larva de la 
branquia

Branquia Agua dulce Cosmópolita

Lepeophthirus 
salmonis

Piojo marino Piel Agua marina Salmónidos

continúa...
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Agente Causal Enfermedad Sitio Habitat Hospedero

Crustáceos

Caligus sp. Piojo marino Piel Agua marina Salmónidos

Moluscos

Gloquidios Branquias Agua dulce Salmónidos

Anélidos

Piscicola sp. Sanguijuela Epidermis Agua dulce Salmónidos

2. Objetivos específicos 
2.1	 Identificar los principales hábitats ó localización (aletas, piel, 

ojo, branquias, corazón, hígado, intestino, gónadas, músculo, 
cavidad celómica, riñón y vejiga natatoria) de los parásitos que 
afectan a los peces.

2.2	Conocer la técnica de necropsia (completa, ordenada y 
sistemática).

2.3	Analizar y aplicar las técnicas de colecta, fijación y conservación 
apropiadas de acuerdo con cada grupo de parásitos; para su 
posterior procesamiento y estudio morfológico.

2.4	Identificación taxonómica de los parásitos colectados durante 
la práctica mediante el uso de literatura especializada para 
hacer un diagnóstico parasitológico en peces. 

2.5	Con base en el diagnóstico parasitológico obtenido en la prác-
tica deberá sugerir el tratamiento, control, prevención y me-
didas de bioseguridad.
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3. Actividades
3.1	Profesor

3.1.1	Registrar y revisar el material biológico y la literatura  
especializada solicitada previamente a los alumnos.

3.1.2	Indicar a los alumnos cuales son los principales hábitats 
de los parásitos que afectan a los peces.

3.1.3	Enseñar a los alumnos como se realiza una necropsia en 
peces.

3.1.4	Indicar como se realiza la colecta, fijación, procesamiento 
y conservación de los parásitos encontrados durante la 
práctica.

3.1.5	Apoyar y supervisar a los alumnos en la realización de 
la necropsia y a la identificación taxonómica de los pará-
sitos procesados.

3.1.6	Evaluar el reporte final y la exposición. 

3.2	Alumnos(as)
3.2.1	 Cada alumno traerá un pescado comercial sin eviscerar 

(lisa, carpa, trucha, tilapia y otros), además cada equipo 
deberá traer literatura especializada (libros o claves 
taxonómicas).

3.2.2	El alumno llenará el formulario de necropsia de peces 
(Anexo I). 

3.2.3	Cada alumno realizará la necropsia de forma ordenada y 
detallada e identificará los órganos del pescado.

3.2.4	El alumno colectará, fijará, procesará y conservará los 
parásitos encontrados durante la práctica.
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3.2.5	Por equipo realizarán la identificación taxonómica de los 
parásitos procesados durante la práctica.

3.2.6	Con los resultados obtenidos elaborará un informe es-
crito y una presentación electrónica para su exposición 
en la fecha programada

4. Habilidades y destrezas a adquirir
Al término de la práctica el alumno(a) tendrá la capacidad de:
4.1	Realizar un diagnóstico parasitológico para proponer trata-

miento, control, prevención y medidas de bioseguridad.
4.2	Toma y envío de muestras biológicas que consideran relevantes 

para realizar diagnóstico parasitológico en el laboratorio.
4.3	Aplicar técnicas específicas para la extracción, fijación, proce-

samiento y conservación para cada grupo de parásitos que 
afectan a los peces.

4.4	Reconocer la morfología de los grupos de parásitos que afectan 
a los peces, además de diferenciar sus caracteres diagnósticos. 

5. Desarrollo de la práctica
Equipo y Material
	❙ Estuche de disección (escalpelo, estilete, pinzas y tijera de punta 

roma recta)
	❙ Agujas de disección
	❙ Pinceles del doble 0
	❙ Porta objetos y Cubreobjetos
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	❙ Cajas de Petri (60 x 15 mm y 100 x 20 mm)
	❙ Guantes de látex o de nitrilo
	❙ Bandeja de disección
	❙ Cinta métrica
	❙ Frascos pequeños de boca ancha
	❙ Placas de vidrio
	❙ Balanza granataria
	❙ Microscopio estereoscópico y Microscopio compuesto
	❙ Platina
	❙ Etanol al 70 %
	❙ Formol 4 %
	❙ Lactofenol
	❙ Solución salina al 0.65 %
	❙ Peces sin eviscerar (de preferencia tilapia o lisa)

Necropsia de los pescados
Antes de iniciar, se deberá completar el formulario de necropsia 
de peces (Figura 11.5).

La técnica de necropsia debe realizarse de preferencia de ma-
nera inmediata a la muerte del huésped para evitar que sus tejidos 
y los de los parásitos se lisen. Para la obtención de los organismos 
parasitarios se debe efectuar una inspección interna y externa or-
denada y detallada de un pescado.

Los pasos para la inspección externa son los siguientes: 
1.	 Determina peso, longitud total, parcial, altura y sexo (Figura 

11.1 a y 11.1 B). 
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2.	 Bajo el microscopio estereoscópico se revisan aletas, opérculo, 
cavidad bucal y orificio anal (Figura 11.2 a-d), así como la línea 
lateral; separando cuidadosamente mediante pinceles todos 
los ectoparásitos encontrados, colocándolos en solución sa-
lina al 0.65.

Los pasos para la inspección interna son los siguientes:
1.	 Las branquias se separan y observan lo más pronto posible, de-

bido a que sufren una acelerada descomposición, cortando al 
nivel del opérculo y en la región dorsal de la cavidad opercular, 
separando cada uno de los arcos branquiales (Figura 11.2 e). 
Una vez separadas se les aplica solución salina al 0.65 %, re-
visando cuidadosamente las lámelas primarias y secundarias 
con pinceles doble cero. 

2.	 Realizar 3 cortes para exponer los órganos internos: en el 
primer corte, se debe retirar el opérculo para exponer las bran-
quias, la segunda incisión se corta la línea media en dirección 
caudo-craneal, iniciando desde el orificio anal dirigido hacia la 
comisura inferior del opérculo. El tercer corte se inicia desde 
el orifico anal y se dirige dorso-craneal pasando por la línea 
lateral hacia la comisura superior del opérculo (Figura 11.3). 

3.	 Separar el tubo digestivo y glándulas anexas, las cuales se co-
locan en cajas de Petri y se les agrega solución salina al 0.65 %. 

4.	 El estómago e intestino se observan directamente al micros-
copio estereoscópico y se abren con pinzas de disección.

5.	 Las glándulas y órganos anexos se comprimen entre dos 
placas de vidrio. 
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6.	 Los parásitos se separan del órgano o tejido con pinceles de 
punta fina para colocarlos en solución salina al 0.65 %. 

7.	 El tejido muscular, se obtiene mediante un corte a todo lo 
largo de la columna vertebral, desde el opérculo hasta el inicio 
de la aleta caudal, se realizan los filetes y se separan de la piel, 
estos serán molidos y su revisión se realizará a partir de pe-
queñas muestras colocadas entre dos placas de vidrios y se 
observaran en el microscopio estereoscópico, en busca de pa-
rásitos (Figura 11.4 a-d). 

8.	 Los órganos como los ojos, vejiga urinaria y natatoria, así como 
el corazón se revisan con agujas de disección con el propósito 
de recuperar los parásitos.

9.	 Anotar en el formulario los datos obtenidos (Figura 11.5).

Fijación y procesamiento de los parásitos 
Una vez recuperados los gusanos, se procederá a sacrificarlos me-
diante la fijación, ya que esta va a depender del grupo de pará-
sitos que se hayan recolectado posteriormente se procederá a su 
procesamiento esto dependerá del especimen que se esté traba-
jando. A continuación, se explica detalladamente como se fijan y 
procesan los diferentes grupos de parásitos:
	❙ Platelmintos: se fijan en formol al 4 % caliente (menos de  

75 ºC) para que mueran extendidos, algunos gusanos se deben 
de aplanar entre portaobjetos y cubreobjetos o bien entre dos 
portaobjetos (dependiendo del grosor y tamaño del gusano), 
posteriormente se colocan en viales con alcohol al 70 % para 
su conservación. En el caso de los cestodos es indispensable  
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colectar el escólex y segmentos con diferentes grados de ma-
duración, ya que su cuantificación se realiza con base en el nú-
mero de órganos de fijación encontrados. Para observar sus 
características internas y externas, en las cuales se sustenta la 
clasificación de los diferentes grupos, para lo cual se requiere 
que se tiñen con diferentes colorantes (Carmín Clorhídrico, Pa-
racamín de Meyer, Tricrómica de Gomori, Hematoxilina Dela-
fiel, entre otros) y posteriormente se colocan en preparaciones 
permanentes (Entellan, Bálsamo de Canadá, entre otros).

	❙ Acantocéfalos: Los acantocéfalos vivos que estaban adheridos 
a la mucosa intestinal se colocan en viales con agua destilada a 
8 °C durante 24 horas con el propósito de que eviertan la pro-
boscis. Se fijan y se procesan igual que los platelmintos.

	❙ Nematodos: se fijan en formol al 4 % o alcohol al 70 %, con el 
propósito de que el cuerpo del gusano se distienda lo más po-
sible, conservándolo en viales con alcohol al 70 %, el estudio de 
este grupo taxonómico se requiere transparentar su cutícula 
para observar las estructuras internas, en lo anterior se utiliza 
lactofenol de Amman, glicerina o lactoglicerina (en volúmenes 
de 1:4).

	❙ Hirudíneos: antes de fijarse, se debe distender a las sangui-
juelas mediante hipotermia a 5 ºC durante una hora, o se puede 
agregar gotas de alcohol al 70 % o agua mineral, directamente 
en el agua del medio donde se mantendrán hasta que dejen de 
moverse. Posteriormente se fijan en formol caliente al 4 % y se 
conservan en alcohol al 70 %. Algunos se procesan igual que los 
platelmintos.
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	❙ Ectoparásitos y crustáceos: se fijan en formol al 4 % y se con-
servan en alcohol al 70 %. Para la identificación de este grupo 
de parásitos generalmente solo se observan las estructuras 
que son útiles para su determinación taxonómica, lo anterior 
se logra con técnicas de transparentado, que sirve para disolver 
los tejidos internos, incrementando la visibilidad, su duración 
dependerá del tiempo que el ejemplar haya estado preservado, 
el tamaño y tipo de organismo. En ciertos casos se puede ace-
lerar el proceso de transparentado se puede lograr mediante 
el calentamiento de las sustancias o líquidos (liquido de Hoyer, 
KOH, Kono, entre otros). En ciertos casos se puede acelerar el 
proceso de transparentado mediante el calentamiento de las 
sustancias. 

Figura 11.1 a. Medición de un pez.  
(Imágenes: Lucia Berenice García López).
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Figura 11.1 B. Anatomía de un pez.  
(Imágenes: Lucia Berenice García López).
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Figura 11.2 a-e. Anatomía de un pez.  
(Imágenes: Lucia Berenice García López).
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Figura 11. 3. En el primer corte, se realiza del ano hasta el 
opérculo, se introduce la punta de un par de tijeras en ese 
corte, y se procede a efectuar una segunda incisión en la 

pared abdominal en línea recta hacia el istmo a la altura de 
las branquias; el tercer corte se efectúa partiendo  

desde el punto donde se hizo la incisión inicial hacia arriba, 
en forma semi-circular, para cortar la pared dorsal de la 

musculatura que cubre la cavidad abdominal; este corte se 
continúa hasta la altura del opérculo lo que permitirá  

exponer los órganos internos  
(Foto: Juan Antonio Figueroa Castillo).
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Figura 11.4 a-d. La obtención del tejido muscular. A) corte 
a todo lo largo de la columna vertebral, desde el opérculo 
hasta el inicio de la aleta caudal y se realizan los filetes y 

se separan de la piel. B)  se colocan pequeños pedazos de 
músculo. C) y D) Órganos positivos a nematodos.  

(Fotos: Juan Antonio Figueroa Castillo).
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6. Evaluación
Los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas por el 
alumno se calificarán utilizando para cada práctica rúbricas, 
cuya función radica en valorar con base en diversas categorías el  
desempeño de los alumnos(as) durante el desarrollo de la práctica 
en el laboratorio.

La presentación del reporte y exposición de la práctica, se rea-
lizará según la fecha programada de cada práctica, y se utilizará el 
formato y rúbrica de evaluación 
(ver lineaMientos generales: apéndiCe iii).
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revisión para diagnóstiCo parasitológiCo en peCes

Nombre del revisor: 
Tipo de pez: Ornato (    )  Producción (    )  Forrajero (    )
Nombre común:  Nombre científico: 
Sexo/estadio de maduración:  Fecha de colecta: 
Lugar de precedencia:  Granja (    ) Estanque (    )  Mercado (     ) Pie de playa (     )
Peso:  Longitud total:  Longitud parcial: 
Estado general del ejemplar: 

Órgano o tejido Parásito
Número de 
ejemplares

Fijación

Piel

Aletas

Boca

Ojos

Cerebro

Estómago

Intestino

Músculo

Hígado

Corazón

Bazo

Vejiga urinaria

Vejiga natatoria

Riñón

Mesenterios

Gónada

Observaciones:

Figura 11. 5. Formulario de registro de datos 
obtenidos.
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Apéndice I

FORMATO PARA REPORTE DE ESTUDIO CASO DE ENFERMEDADES PARASITARIAS
Grupo: Ay. de Prof: Sección: 
Profesor Titular: Equipo: 

DATOS DEL LUGAR DE COLECTA
Fecha de muestreo:

Especie	animal:
Número total de 
Animales

Nombre de la unidad productiva:
Nombre del responsable:
Localización	de	la	unidad	productiva:
Fin	zootécnico:
Sistema de producción Extensivo   Intensivo Mixto
Tipo de clima de la región:
Última desparasitación:
Nombre del producto comercial:
Principio activo:
Dosis:

DATOS DE LAS MUESTRAS
SANGRE No. de muestras: Conservador: Fecha: 

HECES No. de muestras: Toma de la muestra
Directo: 
Piso:

Conservador: 

ECTOPARÁSITOS: Conservador: 

RASPADOS	CUTÁNEOS No. de muestras: Conservador: 
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Apéndice ii
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Don Eleazar dueño de un rebaño de 200 ovinos criollos, que 
consta de 115 hembras adultas, 5 sementales y 80 corderos que 
tienen una edad entre 3 a 4 meses, la unidad de producción se 
localiza en el poblado de cuatro vientos Municipio de Tulancingo, 
estado de Hidalgo, la región tiene un  clima templado frío, con una 
temperatura anual de 14 °C, precipitación de 500 a 700 mm por 
año, se caracteriza por tener 2 épocas bien definidas la de secas 
que corresponde a los meses de noviembre a abril y las de lluvias 
mayo a octubre, su vegetación natural son pastos nativos, zaca-
tones, matorrales y árboles predominan los ocotes, oyameles y 
cedros. También la región posee áreas de agostadero, riachuelos 
de corrientes lentas y áreas anegadas. El rebaño es sometido a 
pastoreo extensivo en el día y en la noche  los encierran  en un 
corral parcialmente techado, con piso de tierra, en la época de llu-
vias está muy lodoso. El dueño menciona que no han sido tratados 
los animales desde hace 8 meses y la última la desparasitación 
fue con albendazol. Manifiesta que los corderos han presentado 
diarrea verdosa, la mayoría tienen secreción nasal, tos, disnea y 
retraso de crecimiento, los adultos han bajado de peso y algunos  
presentan diarrea, mucosas pálidas, secreción nasal y algunos con 
edema submandibular, otros animales eliminan trozos de gusanos 
de color blanco amarillento. Don Eleazar envía al laboratorio 20 
muestras fecales  para su análisis.

Apéndice II
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FORMATO PARA REPORTE DE ESTUDIO CASO DE ENFERMEDADES 
PARASITARIAS

Grupo: 2701 Ay. de Prof: Mar Corona Dorantes Sección: 1

Profesor Titular:  Alberto Ramírez Guadarrama Equipo: 5

DATOS DEL LUGAR DE COLECTA

Fecha de muestreo: 22 de julio del 2022

Especie animal: Ovino Número 
total de 
Animales

115 hembras adultas,  
5 sementales y 80  
corderos.  
Total 200

Nombre de la unidad productiva: Sin nombre

Nombre del responsable: Sr. Eleazar Rito

Localización de la unidad productiva: Poblado Cuatro vientos Municipio de 
Tulancingo. Edo. Hidalgo

Fin zootécnico: Carne

Sistema de producción Extensivo  x Intensivo Mixto

Tipo de clima de la región: Templado 

Última desparasitación: Hace 8 meses

Nombre del producto comercial: Parzen 2.5 %

Principio activo: Albendazol

Dosis: Se desconoce

DATOS DE LAS MUESTRAS

SANGRE No. de muestras: 3 Conservador: EDTA Fecha: 22 julio 2017

HECES No. de muestras: 20 Toma de la 
muestra

Directo: X
Piso:

Conservador:  
Refrigeración 4° C

ECTOPARÁSITOS:  Garrapatas y piojos Conservador: 
Alcohol etílico 70 %

RASPADOS CUTÁNEOS No. de muestras: 3 Conservador: 
glicerina

Apéndice IIA
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Apéndice III

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA PRÁCTICA EN EL LABORATORIO

No. Criterio Nulo Satisfactorio Excelente Valor
Puntaje 

obtenido

1 Puntualidad No asistió

Valor = 0

Llegó más tarde de 10 
minutos

Valor máx. = 2.5

Llegó a la hora

Valor máx. = 5

5

2 Muestras biológicas No trajo las muestras 
indicadas

Valor = 0

Trajo algunas muestras

Valor máx = 15

Trajo todas las  
muestras solicitadas

Valor máx. = 30

30

3 Conocimiento previo 
de la práctica

No revisó en el 
manual la práctica 
programada

Valor = 0

Revisó superficialmente 
lo que hay que  
hacer en la práctica

Valor máx.=5

Revisó el manual y 
está enterado de 
las actividades que 
hay que hacer en la 
práctica

Valor máx = 10

10

4 Participación en el  
desarrollo de la 
práctica 
(Técnicas de 
diagnóstico) 

No realizan las  
técnicas correspon-
dientes al  
estudio de caso

Valor = 0

Realizan algunas  
técnicas de acuerdo  
al estudio de caso

Valor máx = 15

Realizan todas las  
técnicas de acuerdo  
al estudio de caso 

Valor máx = 30

30

continúa...
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Apéndice III

No. Criterio Nulo Satisfactorio Excelente Valor
Puntaje 

obtenido

5 Organización del 
equipo de trabajo

No presentan  
organización alguna

Valor = 0

Pobremente 
Organizados

Valor máx = 5

Bien organizados

Valor máx = 10

10

6 Limpieza del material, 
equipo y área de tra-
bajo durante el desa-
rrollo de la práctica
Valor máx = 15

Realizaron la limpieza 
parcialmente

Valor = 0

Realizaron la limpieza 
superficialmente

Valor máx = 5

Realizaron adecuada-
mente toda la 
limpieza

Valor máx = 10

10

7 Manejo de las  
medidas de seguridad 
del laboratorio y de 
residuos peligrosos

No realizan las  
medidas de seguridad

Valor=0

Realizan algunas  
medidas de seguridad

Valor máx=5

Realizan todas las  
medidas de seguridad

Valor máx=10

5

TOTAL 100 %
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Apéndice III

La presentación reporte y exposición de la práctica, se realizará de acuerdo con las fechas 
programadas de cada sesión práctica, utilizando la siguiente rubrica:

ForMato de evaluaCión de eXposiCión

Presentación reporte y 
exposición: Aves

Grupo: Nombre del Ayudante de Profesor: Fecha:

Equipos: Puntualidad 
por equipo

Ponderación  
máxima

10 %

Presentación 
electrónica  
por equipo

Ponderación 
máxima

25 %

Exposición  
por alumno

Ponderación 
máxima

20 %

Interrogatorio 
por alumno

Ponderación 
máxima

20 %

Reporte  
escrito por 

equipo

Ponderación 
máxima

25 %

Puntaje 
obtenido

100 %

Nombre del alumno (a)
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rÚBriCa de evaluaCión de la eXposiCión

No. de 
Práctica

Actividad/Valor
Criterios Ponderación 

máximaExcelente Satisfactorio Nulo

1
Puntualidad por 

equipo

Llegó a la hora

Valor 10

Llegó más tarde de 10 minutos

Valor 0

No asistió

Valor 0
10 %

2
Presentación  
electrónica por 
equipo

La elaboración de la presentación 
electrónica se realizó adecuada-
mente por equipo

Valor 5

La elaboración de la presenta-
ción electrónica se realizó par-
cialmente por equipo

Valor 3

La elaboración de la presen-
tación electrónica se realizó 
no se realizó por equipo

Valor 0

25 %

El contenido está organizado en 
forma lógica y cronológica 

Valor 5

El contenido está parcialmente 
organizado en forma lógica y 
cronológica

Valor 3

El contenido no está orga-
nizado en forma lógica y 
cronológica 

Valor 5

Utiliza fuentes de información 
validada y las cita correctamente

Valor 5

Utiliza parcialmente las  fuentes 
de información validada y las cita 
correctamente

Valor 3

No utiliza las fuentes de 
información validada y las 
cita correctamente

Valor 0

Las imágenes son adecuadas al 
tema correspondiente

Valor 5

Las imágenes son parcial-
mente adecuadas al tema 
correspondiente

Valor 3

Las imágenes no son 
adecuadas al tema 
correspondiente

Valor 0

Cumple con todos los puntos 
solicitados en la presentación 
electrónica

Valor 5

Cumple parcialmente los puntos 
solicitados en la presentación 
electrónica

Valor 3

No cumple los puntos soli-
citados en la presentación 
electrónica

Valor 0

continúa...
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No. de 
Práctica

Actividad/Valor
Criterios Ponderación 

máximaExcelente Satisfactorio Nulo

3
Exposición por 
alumno

Domina el tema

Valor 5 

Parcialmente domina el tema

Valor 3

No domina el tema

Valor 0

20 %

Pronuncia correctamente la 
nomenclatura

Valor 5

Parcialmente pronuncia  
correctamente la 
nomenclatura

Valor  3

No pronuncia correcta-
mente la nomenclatura

Valor 0
Volumen de voz con claridad  
y tono adecuado

Valor 5

Volumen de voz con poca 
claridad y tono 

Valor 3

Volumen de voz sin  
claridad y tono

Valor 0

Expresa sus ideas con claridad 
y fluidez

Valor 5

Parcialmente expresa sus 
ideas con claridad y fluidez

Valor 3

No expresa sus ideas con 
claridad y fluidez  

Valor 0

4
Interrogatorio 
por alumno

Todas las respuestas emi-
tidas son correctas bien 
fundamentadas

Valor 20

La mayoría de las respuestas 
emitidas son correctas, come-
tiendo pequeños errores de 
poca relevancia, parcialmente 
fundamentas

Valor 10

Todas las respuestas 
emitidas son erróneas y 
sin fundamento

Valor 0

20 %

continúa...
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No. de 
Práctica

Actividad/Valor
Criterios Ponderación 

máximaExcelente Satisfactorio Nulo

5
Reporte escrito 
por equipo

El reporte cuenta con 
toda la información 
solicitada

Valor 5

El reporte cuenta parcial-
mente con toda la infor-
mación solicitada

Valor 3

El reporte no cuenta con toda la informa-
ción solicitada

Valor 0

25 %

Los datos del contenido 
están adecuadamente 
organizados en forma 
lógica, ordenados, 
son relevantes y bien 
presentados

Valor 5

La mayoría de los  datos 
del  contenido están  
organizados en forma 
lógica, ordenados, son 
relevantes y presentación 
adecuada

Valor 3

Los datos del  contenido no  están or-
ganizados en forma lógica, ordenados, 
son dudosos, insuficientes y mala 
presentación

Valor 0

El reporte muestra un 
excelente diseño en 
cuanto al tamaño de las 
imágenes y el tamaño 
del tipo de texto es 
adecuado

Valor 5

El reporte muestra par-
cialmente un  diseño 
en cuanto al tamaño de 
las imágenes y el tama-
ño del tipo de texto es 
adecuado

Valor 3

El reporte no muestra un diseño en  
cuanto al tamaño de las imágenes y el 
tamaño del tipo de texto es adecuado

Valor 0

El reporte no nuestra 
errores ortográficos

Valor 5

El reporte nuestra algu-
nos errores ortográficos

Valor 3

El reporte nuestra gran cantidad de  
errores ortográficos

Valor 0

Utiliza fuentes de infor-
mación validada y las 
cita correctamente

Valor 5

Utiliza parcialmente 
fuentes de informa-
ción validada y las cita 
parcialmente 

Valor 3

No utiliza  fuentes de información  
validada y las cita incorrectamente

Valor 0

TOTAL 100 52 0 100 %
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