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CAP 1 TULO 

RESUMEN 

Epidemiología de nemátodos gastroentéricos, 

pulmonares, Fasciola hepatica y cocci~ias en ov1 -

nos del Centro de lnvestigaci6n, Enseñanza y Exten 

sión en Ganadería Tropical de Martínez de la Torre, 

Veracruz. 

AUTOR JOSE ALBERTO AR?.AVE SUAREZ 

ASESORES M.V.Z., M.C.M. HECTOR QUIROZ 
ROMERO 

M.V.Z., D.M.V. FROYLAN IBARR/\ 
VELARDE 

La principal finalidad del presente trabajo
es determinar la cantidad de huevos de nem6todos -
gastroentéricos, pulmonares, Fasciola hepatica y 

coccidias en ovinos raza Tabasco, de ambos sexos,
de tres edades di fereni:es y dul'ante '6 meses de 1 -
Centro de 1 nvest i gac i ón, Enseñan zu y Extensión cn
Ganader Í a Tropical de Martínez de la Torr'e, Vera -
cruz, de la Facultad de Medicina Vetc1'Ínuria y 'fo.2. 
tecn i a de la Un i vcrs i dad Nac i ona 1 Autónoma de Méx i 
co. 

Par' u e 1 efecto, se ut ¡ 1 i :clt'on 43 ov 1 nos r.1zd 

Taba5co, i'.l~)r'upudos en 4 lotL's de Id nt<:llll'1•a siguien 
te:: Lote/\.-· 9 ovinos con tHht edad de 1 ,,· 7 meses. 

Lote 8.- 7 ovillo5 de 8 ~l 18 mcst~s de t!d.id" Lote 
C, - 16 OV Í llOS l'Cproductot'iJ S de 2 '1 4 t'.lllOS de cid ad" 
Lote D.- 11 ovinos machos el!~ 1 a 3 al\ob de edad. -
Se efectuM•on exámenes coproparas i toscóp i cos de~ -
Tomi:ado, Me. Mn~ter, Miw'•ición lm·v<win po1• <1' --
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aparato de Baermann, Sedimentaci6n y coprocultivo. 

Los resultados en los ex~menes de Tamizado,~ 
para obtener segmentos o gusanee adultos, fueron -
negativos en todas las muestras, Me Master para -
huevos de estrongi lidos, en el lote A se obtuvo un 
promedio de 306, en ooquistes de coccidias un pro
medio de 342. El lote B, obtuvo un promedio en hu~ 
vos de estrongi 1 idos de 151, en ooquistes de cocci 
dias un promedio de 499. El lote C, obtuvo un pro: 
medio en huevos de estrongi lidos de 106, en 0 oquis 
tes de coccidias un promedio de 385. El lote D, ob 
tuvo un promed i'o en huevos de estrong i 1 idos de 170 
y en ooquistes de coccidias de 271. En migraci6n -
larvaria por el aparato de Baermann los muestreos~ 
fueron negativos. Por sedirnentaci6n todas las mue~ 
tras fueron negativas. Por coprocultivo se identi
ficaron géneros de 1 ar vas en e 1 1 ate A de Haernon -
chus spp. 77.09 %, Trichostrongylus spp_. 22.24 %, 
Cooperia spp. 0.33 % y Nematodirus spp_. 0.33 %. -
En el lote B, Haemonchus ~· 79.0 %, .Tris_ho!2.tron. 
gy 1 us ~· 19. 5 %, Cooper i a~e.· ,O ~1a, Nemat~§_ 
~· 0.22 % y Stro!J.a~loídes e2.~~ 0.22 %. -
En el lote C, Hae!!!E,~hus spp. 74.2 %, lc.ich2str.2.!l 
.s.tlus se.e.. 24. 7 %, ~.Q.QQ_er i a .film·· O· 7 % y .~!!.:.2!!.92. -
1 o i des E?ªP i 1 1 osus O. 3 %. En e 1 1 ote D !:!~!!!.2nch~~
~e.· 68.9 %, Trichos~~~~il~l~~e.E.· 30.7 % y fQ..Q.~~
r..LL_~Q.12· 0.4 %. En la prueba de co1•relación, no --
hubo aso e i ac i Ón cnt1·e 1 as v.:ir· i ab les nemá todos 
gastroentér·icos ycovc;diiJ::;., La p1•ucba df' Duncdtl en 

nemátodns ~Jdstroentér· 1 cos con t'Pspc•cto ,J 111uestrL'o

pcrmi t. i ó conocer que los muesti•eos 1, 2, 3, 4 son
¡ gua 1 es estad í st i curnente y di fe1·cntes u 1 o.,; mues -

treos 5 )' 6 t:arnhiún iguale~ entre sí, Pudiendo CO.!} 

siderar> de acuerdo con sus medias a los prinwro::-. ·-
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como muestreos con menor carga parasitaria, En 
coccidias con respecto a muestreo, los muestreos -
2 y 3 estadísticamente iguales, presentaron menor
carga que 1 los muestreos 1, 4, 5, 6, también esta -
disticamente iguales. P. 0.05. 
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C A P 1 T U L O 1 1 

INTRODUCCION 

. El ganado ovino de la raza Tabasco, se en 
cuentra ampliamente distribuido en las zonas tro -
pícales de México, siendo su origen desconocido, -
sin embargo, se presume que provenga del continen
te africano, 1 legando a América en algunos de los
viajes de los conquistadores. Esta hipótesis cobra 
fuerza ya que existen varios tipos de ovinos afri
canos con gran semejanza al ovino Tabasco, tal co
mo e 1 B 1ack-Be1 1 y y e 1 West Afr i cari Dwaft. 

El ovino Tabasco, es un animal productor de
carne, perfectamente adaptado a 1 c 1 i ma trap i ca 1 y
subtrop i ca 1 de nuestra república, ya que se encue~ 
tra desprovisto de lana y se le puede mantener ba
jo un régimen de semiestabulación con pastoreo su
plementado y pequeRas obras de infraestructura. 

En México así como en otros paises, las pa -
rasitosis gastroentero-pulmonares 1 fasciolasis y -
coccidiosis en ovinos causan pérdidas económicas -
por varios mi 1 Iones de pesos, ( 10) Ya sean en for
ma directa (muertes) o indirectas tales como reta~ 
do en el crecimiento, baja er1 la producción de la
na y carne (17.21), abatimiento, fiebre, diarreas
persistentes y decomiso de vísceras en el caso de
fasciolasis (5), hipoproteinemia y en algunos ca -
sos anemia (3, 16), 

Autores como Hcwhom y Cross ( 1931), Grenn y
Thorp (1940), Fabaty y Geurel li (1961), realizaron 
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estudios sobre coccidias concluyendo que estas pa
rasitosis que afectan a todos los ovinos, se pre -
sentan con mayor gravedad en animales j6venes. (23) 

En virtud de la variada gama de climas exis
tentes en México, estamos concientes de que solo -
mediante en conocimiento de la epidemiologta de -
las parasitosis gastro-entero-pulmonares (12, 13,-
24, 28), as( como las causadas por Fasciola hee.eti 
ca (6, 7, 9, 25, 26) y las especies de coccidias
~ ovinos (4, 12, 20, 29), nos ayudará a estable -
cer calendarios completos de desparasitaci6n ~ismo 
que se traducirá en una mejor producci6n de las e~ 
plotaciones ovinas en una zona tropical como lo es 

la de Mart(nez de la Torre, Veracruz. 

Borchert (1963) en Alemania, seRala la im -
portancia económica de las gastroenteritis parasi
tarias, asr como su Jifusi6n especialmente en te -
rrenos bajos y h6medos, afirma que la enfermedad -
se ha 1 legado a registrar hasta en el 60 % de los
ovinos y bovinos y a 90 % en animales j6venes. (5). 

Las parasitosis de los animales domésticos-
constituyen un grave problema y desafortunadamente 
no se cuenta con informaci6n referente a los pará
sitos que existen en esta zona para normar crite -
r i o con respecto a un prob 1 ema presente, por 1 o ·-
que es necesario en cualquier caso, consultar 
obras que relatan situaciones completamente exóti
cas a nuo.":ih'o medio. Para que la ~Janader·;a ovina -
en México tcrnHa una óptima p1•od1-1cc i Ón, es nece8a -· 
r i o tomar cm cuenta <:l 1 Hurws f ac t.ores como 1 a al i -
mentoción, el buen manejo y evitai• las diforentes-
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enfermedades, dentro de las cuales se encuentran -
las parasitarias, para evitarlas es menester cono
cer al agente causal, esto es, lo que corresponde
ª la parasitologia, resultando de capital importa~ 
cía en la producción animal. 

Morfología y biología de los nemátodos gastroe~ 
téricos-: 

Los vermes que afectan el tracto digestivo -
de los ovinos son relativamente pequeños y delga -
dos. 

Las fases adultas son parásitas del abomaso, 
intestino delgado o intestino grueso de los ovinos 
a los que ocasionan la enfermedad denominada gas -
troenteritis parasitaria o verminosa de los mismos. 
La cápsula bucal de los tricostrongi !idos es peque 
ña o no existe. E 1 macho posee una 1bur sa copu 1 ato:" 
ria bien de~arrollada, que tiene grandes lóbulos -
laterales y un pequeño lóbulo dorsal. Los huevos -
siempre están segmentados cuando salen del huésped. 
El ciclo biológico es directo y el hu~sped se in -
fecta Gnicamente al ingerir las larvas infectantes. 
Se puede mencionar como ejemplo al Haemonchus ya -
que es el verme que causa o provoca mayores tras -
tornos al huésped siendo capaz de consumir 0.015 -
mi. (Martin y Ross) a 0.2 mi. diarios de sangre. -
(5, 21). 

Este género se 1 ocal i ::a en et abomaso de 1 9!! 
nado ovino. Los machos adultos miden de 10 o 20 mm. 
y 1 as hembras de 18 u 30 mm. de l nng i tud. La bursa 
copulatoria del macho tiene las características an 
tes citadas. La vulva de la hembra se encuentra C,!;! 
bierta con una lengGeta. Los huevos ovales y de 
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cascarón delgado miden de 70 a 85 micras de largo
por 41 a 48 micras de ancho. En la pequeña cavidad 
bucal hay una sola lanceta dorsal que permite a -
estos parásitos erosionar la mucosa del abomaso. -
La cutícula de ambos sexos es lo suficientemente -
transparente, especialmente en los gusanos vivos -
para mostrar e 1 intestino en e 1 interior y puede -
estar coloreado de rojo por la sangre ingerida, y
en la hembra, los ovarios y Gteros dobles, d~ co -
lor blanco opaco que pueden verse enrollados alre
dedor del intestino rojizo. 

Ciclo biológico: 

El ciclo biol6gico es directo, se divide en
una fase no parásita fuera del huésped y otra fase 
parásita en su interior. 

En e 1 aborn aso de 1 huésped, 1 os machos y 1 as
hembras parásitos copulan y la hembra puede poner
de 5000 a 10,000 huevos al día. Los huevos férti -
les bajan por el tubo digestivo del huésped y caen 
junto con las heces fecales, a los pastizales, en
los cuales se desarrollan 3 etapas larvaria5 no --
parásitas, Estos estados larvarios tienen caracte
risticas morfológicas di&tintas y así vemos que la 
primera larva se caracteriza por tener un es6fago
rabditiforme, se alimenta de bacterias, crece y e~ 

tra en estado de letar·go, suf r-e su primera muda y·
después de esto ernc rgc 1 a segu11da 1 <.ir' va, esta ti e
ne e 1 e':>tl Í.:l~Jº rnt.~ nos ,. abd i t: i fornw quv 1 ~1 pr i mcru, •• 
la Fot•ma de lll i111c11t<:1cióri, crecimiento y letor~10 se 
repite y de$pués cmet•ge l u tet•ccra l .::n·v.1, que ti e

ne un csóf ago f i 1 af i fornw "> i en do estu 1 a única f.1-
se in fect<lnto, en e stn, 1 a epi dcrrn is no se desecha 
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permaneciendo como una envoltura. Los h~bitos de -
la tercera larva son diferentes, pues no se al imen 
ta y subsiste únicamente a base de los gr~nulos -
alimenticios que se encuentran en su intestino, -
que al agotarse, sobreviene la muerte de la larva. 
Esta larva no es muy activa y generalmente entr~ -
al huésped por' conducto de los forrajes o con el -
agua. (5, 17). 

Las terceras larvas presentan un fototropis
mo positivo a la luz tenue, negativo a la luz in -
tensa, higrotropismo y termotropismo positivos, lo 
que le faci 1 ita trepar al pasto y abordar al hués
ped. ( 14, 18). 

La tercera larva, cuando ha sido ingerida, -
emerge de la cubierta, pasa hacia el abomaso y en
tra en una fase 1 !amada fase tisular, durante la -
cual penetra a las fosetas de las gl6ndulas gastrl 
cas, ahí se alimenta y crece, ya sea en la mucosa
º despu€s que ha abandonado esta, para v;vir en la 
cavidad del abomaso y muda una vez m~s para trans
formarse en la quinta larva, esta, se desarrolla -
entonces directamente hasta transformarse en gusa
no adulto macho o hembra. (5, 17). 

El objetivo de este trabajo es determinar la 
cantidad de> huevos de nemátodos gastrocntéricos, -
pulmonares, !.:,,asciola he_Qatica y coccidias en ovi
nos de tres edndes di fepcntcs, somct idos a 1 i bre -
postorcD l'I\ (; 1 Centr'o de 1nvost1 ~)ación, Enscí\an::a
y E xtcns i un en G..-1nade1' í a T1~op i c.:11 de Mnrt í ne z de -
1 a T ot're, Ve1·acr uz, desdo nov i cmbrc de 19 78 hasta
abr i 1 de 1979. 
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CAP 1 TUL O 111 

MATERIAL Y METODO 

El presente trabajo se efectuó en el Centro 
de Investigación Enseñanza y extensión en Ganade -
ría Tropical en Martínez de la Torre Veracruz, Se
leccionando 43 borregos raza Tabasco de ambos se -
xos y diferentes edades que se agruparon en 4 lo -
tes ( A, B, C y D ) de la manera siguiente~ 

Lote A.- 9 ovinos comprendidos entre el naci 
miento y el destete. 

Lote B.- 7 ovinos comprendidos entre el des-
tete y el pr 1mer parto. 

Lote c.- 16 ovinos en la etapa de reproduc -. ,. c1on. 

Lote D.- 11 Ovinos machos. 

Una vez formados los lotes se tornaron men 
sualmente y durante 6 meses una muestra de heces,
obtenida mediante bolsa de plastico directamente -
del recto de cada ovino, colocando dicha muestra -
en refrigcraci6n con el fin de transportar de mane 
ra adecuada el material al laboratorio de parasitg 
logía de In facultad de Medicina Vcterinar•ia y 
Zootecnia p._w~l t'll<l 1 i =üt' 1 dS sigui entes técnicas: -

Trnni::udo. (22) 

Me Master (22) 

Migroci6n larvaria por el aparato de Baermann. 
(22,25). 



Sedimentación (22, 29). 

Corpocultivo (19, 22). 

DISEÑO EXPERIMENTAL 

LOTE A B e 

NUMERO 9 7 16 

DE . : 1 ª· 7 8 a 18 2 a 4 
ANIMALES meses meses años 

TAM 1 ZADO 

Me MASTER 

SEDIMENTACION 

BAERMANN 

COPROCUL TI VO 

D 

1 a 3 
años 

10 
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NOTAS GEOGRAFICAS 

El municipio de Martínez de la Torre, Vera -
cruz, se encuentra situado al este de la Rep6bl ica 
Mexicana, a 20 grados 27' 28'' latitud Norte y 97-
grados 04' 30'' longitud Oeste, loc~lizándose con
respecto al estado, en la zon~ norte, estando 1 iml 
tado al suroeste por el municipio de Nautla y Mi -
santla, al sur por el municipio de Atzalan, al su
reste por el municipio de Tlapacoyan, al este por
una parte del estado de Puebla, al noroeste por el 
municipio de Papa~tla y al norte por el municipio
de Tecolutla. 

Tiene una superficie de 746 Km
2

, su altura -
sobre el nivel del mar es de 151 mts. su clima es
tropical ya que su temperatura medial anual es de-
24. 1 grados C. su máxima anual es de 40.6 grados -
C. su mínima anual de 16.0 grados C. su precipita
ci6n pluvial medial anual es de 1505.3 mm. siendo
la máxima de 2136.0 mm. y la mínima de 1199.0 mm.-
( 15). 

De acuerdo con su conformación topográfica,
podemos apreciar que en la mayor parte de su extell 
si ón, 1 os terrenos son p 1 anos, con 1 i ge ros dec l i -
ves y prominencias, aunque existen propiedades su
mamente bajas cercanas a 1 a costa, 1 os esteros y -
1 os r i os, y a 1 gunos 1 ugar'e s 1 orno sos con terrenos -
pedre9osos, cercanos a 1 os mun i e i pi os Je T 1 ap~1co -
yan, Mi sant 1 a, Atza 1 an, Pupant 1 ü y <.1 una parte de 1 
estado de Puebla .. (1) 

Desde e 1 punto de vista h i dro~.ir áf i co se en -
cuentra surcado por una gran cantidad de arroyos -
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que bajan de la zona montañosa de \os municipios -
antes mencionados y que en su mayor parte desembo
can al rto Bobos o Nautla, que a su vez desagua al 
mar. (15) y que en ocasiones, durante los meses de 
septiembre y octubre, sale de su cauce provocando
i nundaciones en las zonas ya mencionadas. (1) 
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CAP 1 TUL O IV 

RESULTADOS 

En el Lote A de ovinos entre el nacimiento -
y el destete se encontró que mediante los exámenes 
coproparasitoscópicos de Tamizado fue negativo en
tadas las muestras. De Me Master para huevos de -
estrongi lidos un promedio en noviembre y diciembre 
de O.O, en enero de 5.55, en febrero 50.0, en mar
zo de 677.77 y en abri 1 de 1038.88 como puede ver
se en el cuadro 1 y la gráfica l. Para ooquistes
de coccidias en noviembre se encontró un p~omedio
de 200.0, en diciembre 5.5, en enero 94,44, en fe
brero de 461. 11, en marzo 455,55 y en abri 1 822.22 
Como puede observarse en el cuadro 2 y la gráfica
! l. 

En mi9rac1on larvaria por el aparato de Bae~ 
mann para vermes pulmonares, el resultado en todos 
los meses fue negativo. 

El examen de sedimentaci6n para Fasciola he
patica, en todos los meses fue negativo. 

Por coprocultivo se identificaron g~neros 
de larvas de Haemonchus spp. 77.09 %, Trichostron 
gylus spp. 22.24 %, Cooperia see· 0.33 % y Nema
todirus S12.Q.· 0.33 % como puede verse en el cuadro-
3, 

En e 1 1 ote R de ovino'.'> de 1 de~tetc a 1 primer, 
parto, se en con tr•ó Pº" 1 os e ,ámene s coproparus i to~ 
cóp i cos de Trnn i ::.:H1o Fue ne~iat i vo en todas las mue;: 
tras. De Me Mastel' pal' u huevos de estrunsJ i 1 ¡dos un 

promedio en noviembre de L¡,28, en diciembre 0.0,
en enero 12.5, en febrero 40.62, en marzo 206.25 y 
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en abri 1 368.75 como puede verse en el cuadro 1 y
la gráfica 1. Para ooquistes de coccidias se enco~ 
tr6 un promedio en noviembre de 564.28, en diciem
bre O.O, en enero 21.42. en febrero 1378.57, en -
marzo 364.28 y en abri 1 644.28 como puede observa~ 
se en el cuadro 2 y la gráfica 1 l. 

En migraci6n larvaria por el aparato de Bae~ 
mann para vermes pulmonares el resultado en todos
los meses fue negativo. 

El examen de sedimentación para Fasciola he
patica, en todos los meses fue negativo. 

Por coprocultivo se identificaron géneros 
de larvas de Haemonchus spp.79.0 %, Trichostrongy
lus spp. 19.5 %, Cooperia spp. 1.0 %, Nematodirus
~· 0.22 % y Strongyloides papi llosus 0.22 %, co 
mo puede verse en el cuadro 3. 

En e 1 1 ote C de ovinos en etapa de reproduc
ción se encontró por los exámenes coproparasitos -
c6picos de Tamizado fue negativo en todas las mues 
tras. De Me Master para huevos de estrongi 1 idos un 
promedio en noviembre de 6.25, en diciembre O.O, -
en enero 12.5, en febrero 40.62, en marzo 206.25 -
y en abri 1 368.75 como puede verse en el cuadro 1-
y la grifica 1. Paro ooquistes de coccidios se en
contr6 un promedio en noviembre de 587.5, en di -
ciembrc 46.87, en enero 531.25, en febrero 215.62, 
en marzo 393.75 y en obri 1 540.62 como puede obscr 
varsc en el cuadro 2 y gráfica 11. 

En mi9raci6n larvaria por el aparato de Bac~ 
monn para vermes pulmonares el pesultado en todo'll~ 
los meses fue negativo. 
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El examen de sedimentaci6n para Fasciola he
patica en todos los meses fue negativo. 

Por coprocultivo se identificaron géneros de 
larvas de Maemonchus Sf?E.· 74.2 %, Trichostrongylus 
~·. 24.7 %, Cooperia spp. 0.7 % y de Strongy 
loides papi llosus O.J % ver cuadro 3. 

En el lote D de ovinos machos, se encontró -
por los exámenes coproparasitoscópicos de Tamizado 
fue negativo en todas las muestras. De Me Master
para huevos de estrongi !idos un promedio en novie~ 
bre de O.O, en diciembre de O.O, en enero 9.09, en 
febrero 63.63, en marzo 500.0 y en abri 1 450.0 co
mo puede verse en el cuadro 1 y la gráfica l. Para 
ooquistes de coccidias se encontró un promedio en
noviembre de 245.45, en diciembre O.O, en enero 
63.63, en febrero 104.54, en marzo 772.72 y en 
abri 1 445,45 como puede observarse en el cuadro 2-
y la gráfica 11. 

En migración larvaria por el aparato de Bae~ 
mann para vermes pulmonares, el resultado en todbs 
los meses fue negativo. 

El examen de sedime11tacii._)n pul'ü Fosciola he
patica en todos los meses fue ncDativo. 

Por coprncu 1 t. i vo se i den ti I' i c..:11'011 génel'os de 
larvas de 11.iemonchus t.pp. 68.9 :r,, Tt'ichostronOL -
lus sr;m· 10.7 '?(,y ~~ooplnig_spp. 0.4 e;{, como puede -
verse en el cuadro J. 

El cuud1•0 4 nnwst1•,1 individ11almcnl:l~, de llllll1ü 

ra positiva o ncnativo In p1•<•se1wio de huevos de -
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estrongilidos en los diferentes meses, el mínimo -
y el máximo, el promedio mensual y la suma total.-

El cuadro 5 muestra individualmente, de man~ 
ra positiva o negativa la presencia de ooquistes -
de coccidias en los diferentes meses, el mínimo y
el máximo, el promedio mensual y la suma total. 

Por medio de la prueba de correlación se ob
servó que no hubo asociación entre las variables -
huevos de estrongi lidos y coquistes de coccidias. 

El análisis de la varianza mostró diferen 
c1a muy significativa en huevos de estrongi lidos 
con respecto a muestreo y significativa en ooquis
tes de coccidias con respecto a muestreo. 

En el cuadro 6 se observan las medias gene -
rales y desviación estandar de las variables hue -
vos de estrongi 1 idos (NGE) y ooquistes de cocci -
di as (COC). 
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CUAORO 

- Prómedio mensual de la cantidad de huevos 
de estrongilidos en ovinos Tabasco. 

LOTE NOV DIC ENE FEB MAR ASR. 

A o.o o.o 5,55 so.o 677,77 1038.88 

B 14.28 o.o 14.28 125.57 307.14 442.85 

e 6.25 o.o 12.5 40.62 206.25 368.75 

D o.o o.o 9.09 63.63 500.00 450.0 
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CUADRO 2 

Promedio mensual de la cantidad de ooquistes 
de Eimeria en ovinos Tabasco. 

LOTE 

A 200.0 5.5 94.44 461. 11 455.55 822.22 

B 564.28 O.O 21.42 1378.57 364.28 644.28 

e 587.s 46.87 531.25 215.62 393,75 540.62 

D 245,45 O.O 63.63 104.54 772.72 445.45 
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CUADRO 3 

Porcentaje de los diferentes géneros de lar
vas obtenidas por coprocultivo en ovinos Tabasco. 

GENERO 

Haemonchus spp. 77 .09% 79.0% 74. 2% 68.9% 

Trichostron9~lus 22.24% 19.5% 24-7% 30.7% 
spp. 

Cooperia spp. o. 33% 1 .0% 0.0% o.o% 

Nematod i rus spp. 0.33% 0.22% o.o% o.o% 

Stron9~loides 
eapillosus o.o% 0.22% 0.3% o.o% 



CUADRO 4 
Presencia de huevos de estrongi 1 idos por animal en los diferentes 

meses, m'ximo y mfnimo, promedio y suma total. 

OVINO 

NUMERO 

2 

25 
66 

70 

88 

90 

99 

593 

595 

LOTE A 
HUEVOS DE ESTRONGILIDOS SUMA 

NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAX - MIN PROM. MENSUAL TOTAL 

+ + 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 700 700 

+ 5150 50 

150 50 

+ 950 850 

+ 1100 1000 

150 150 

+ 1100 50 

o o 
+ 350 200 

233.3 

1466.6 

33.3 

300.0 

350.0 

25.0 

258.3 

o 
91.6 

1400 

8800 

200 

1800 

2100 

150 

1550 

o 
550 



(Continua cuadro 4) LOTE B 

OVINO HUEVOS DE ESTRONGILIDOS PROMEDIO SUMA 

NUMERO NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAX - MIN MENSUAL TOTAL 

12 + + + 1450 300 491.6 2950 

31 o o o o 

39 + + 450 150 100.0 600 

51 + + + 550 50 183.3 1100 

55 o o o o 
61 + + + 400 100 125.0 750 

84 + + + + 400 100 158.3 950 



Continua cuadro 4 LOTE e 
OVINO HUEVOS DE ESTRONGILIDOS PROMEDIO SUMA 
NUMERO NOV DIC ENE FES MAR ABR MAX - MIN MENSUAL TOTAL 

7 + + 100 50 25.0 150 
16 + + 400 50 75.0 450 
17 + + 150 150 so.o 300 
20 .;. + + 800 500 216.6 1300 
22 + 150 150 25.0 150 
23 + + 600 550 191. 6 1150 
24 + + 50 50 16.6 100 
26 + + + 900 50 241 .6 1450 
27 o o o o 
29 + + 150 150 so.o 300 
30 + + + 300 100 63.3 500 
41 + + + + + 1400 100 341. 6 2050 
42 + + + 400 200 ISO.O 900 
44 + + 300 300 100.0 600 
54 + 250 250 41. 6 250 
59 + 500 500 83.3 500 



,--··-~·~......---·-·· - -- --- - . , 
LOTE D 

OVINO HUEVOS DE ESTRONGILIDOS 
PROMEDIO SUMA 

NUMERO NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAX - MIN MENSUAL TOTAL 
6 + + 600 300 ISO.O 900 
9 + + + 650 so 175.0 1050 

46 + + 500 200 116.6 700 
52 + + + + 2000 100 625.0 3750 
77 + + + sso 150 158. 3 950 

411 + + + 2SO so 9 l. 6 550 
485 + 150 ISO 25.0 150 
487 + + 650 600 208.3 1250 
502 + + 250 250 83.3 500 
503 + + 450 50 83, 3 500 
504 + + 700 250 158.3 950 



CUADRO 5 
Presencia de ooquistes de coccidias por animal en los diferen 

tes meses, 
,. 

minirno, promedio y suma total. maxamo y 

LOTE A 
OV 1 NO HUEVOS DE ESTRONGILIDOS 

PROMEDIO SUMA 
NUMERO NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAX - MIN MENSUAL TOTAL 

2 + + + + 4600 200 1041.6 6250 
25 + + + + + 3250 so 675.0 4050 
66 + + 300 100 66.6 400 
70 + + + + 250 100 141. 6 850 
88 + + + + + 1 100 50 441.6 2650 
90 + + + 350 300 158.3 950 
99 1 + + + + + . 200 50 91. 6 550 T 

·593 + + + + 1350 200 450.0 2700 

595 + + + + + 950 350 533,3 3200 



(Continuación cuadro 5) LOTE B 

HUEVOS DE ESTRONGILIDOS 

OVINO 
PROMEDIO SUMA 

NUMERO NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAX - MIN MENSUAL TOTAL 

12 + + + + 8700 100 1833.3 11000 
31 + + + + 450 100 158.3 950 

39 + + + + + 400 50 225.0 1350 
51 + + + 100 100 so.o 300 

55 + + + 450 300 191. 6 1150 
61 + + 850 650 250. o 1500 

84 + + + + + 2900 100 763. 3 4700 



(Cont. cuadro 5) 
CUADRO 5 

OVINO HUEVOS DE ESTRONGILIDOS PROMEDIO SUMA 
NUMERO NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAX MIN MENSUAL TOTAL 

7 + + + 2200 550 600.0 3600 
16 + + + + 400 300 233,3 1400 
17 + + + + 200 100 100.0 600 
20 + + + + 850 200 308.3 1850 
23 + + + + 2650 200 975.0 5850 
24 + + + 1300 so 241. 6 1450 
26 + + + + 650 350 358.3 2150 
27 + + + + + 750 100 400.0 2400 
29 + + + + 400 150 208.3 1250 
30 + + + 1600 300 400.0 2400 
41 + + + + + + 3400 250 875.0 5250 
42 + + + + 450 50 141. 6 850 
44 + + + + + 400 50 175.0 1050 
54 + + + + 350 50 125.0 750 
59 + + + + + + 3950 50 891. 6 5350 



(Continua cuadro 5) 
LOTE D 

OVINO HUEVOS DE ESTRONGILIDOS PROMED 1 O SUMA 
NUMERO NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAX - MIN MENSUAL TOTAL 

6 + + + + 6300 100 1425.0 8550 
9 + + + 1150 50 283.3 1700 

46 + + + + 250 50 91.6 550 
52 + + + + + 600 150 250.0 1500 
77 + + + + + 550 50 200.0 1200 

411 + + 550 300 141.6 850 
485 + + 150 150 so.o 300 
487 + + 450 300 125.0 750 
502 + + 800 50 141.6 850 
503 + + + 400 50 116.6 700 
504 + + + + 450 50 116.6 1000 



CUADRO 6 

Medias generales y desviaci6n estandar de 
las variables huevos de estrongi lidos (NGE) y 
ooquistes de coccidias (COC). 

VARIABLE 

NGE 

coc 

N 

258 

258 

MEDIA 

169.37 + 

365.89 -::: 

N= Número de observaciones. 

D/ E"" Desviación estandar. 

D/E 

468. 12 

863.31 

30 
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C A P 1 T U L O V 

DlSCUSION 

El tracto digestivo de los ovinos está comun 
mente habitado por varias especies de parásitos, -
sin embargo el desarrollo de la parasitosis clíni
ca no solo depende del número y actividad de los -
parásitos, sino tambi'n de la-edad, resistencia, -
estado nutricional del hu~sped, condiciones el imá
ticas y prácticas de manejo. (30). 

Hay evidencia de que los estados larvarios -
de muchos parásitos, provocan mas daño que los gu
sanos adultos. (5, 8, 17, 30). 

El parasitismo gastrointestinal provocado -
por nemátodos, ha sido reconocido en forma general 
por todos los paises productores de ovinos como la 
enfermedad de mas importancia. Los nemátodos ·e t'.1 I e_a 
bles son en general, los mismos en todo el mundo,
aunque su importancia y predominio varfan de acue~ 
do con las diferen~ias en humedad, temperatura y -
estado de salud del animal. Hablando en t~rminos -
generales, podemos decir que el problema por nemá
todos no es muy importante en areas donde la precl 
pitaci6n pluvial anual es menor de 400 mm. (11), -
pero es el problema de mayor consideraci6n donde -
la precipitaci6n pluvial anual es mayor de 500 mm. 
con las excepciones dictadas por el estado de los

anirnales. 

[ 1 ovino es muy susccpt i b 1 e <.1 I ataque por -
pm•ils i tos y ¡wobab lemcnte, sufl'c este, en forma 
m~s severa que cualquier otra clase de ganado. La
importancia de los par6sitos y enfermedades parasl 
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tarias en el ovino es mas evidente, pues estas son 
mucho mas frecuentes que las infecciones bacteria
nas o virales. (2, 8, 11, 31) 

Con respecto a los resultados del mes de di
ciembre, se puede observar disminuci6n en todos -
los lotes debido a una desparasitación efectuada -
a fines de noviembre. 

Como se puede observar en el cuadro 1 y la -
gráfica 1 correspondientes a huevos de estrongi !i
dos; E 1 1 ote A se mantuvo bajo 1 os primeros meses
por razones de al imentaci6n. En marzo y abrí 1 pre
sentó un notable incremento, probablemente por es
tar compuesto con animales de corta edad, siendo -
esto, sugestivo de una inmunidad no desarrollada. 

El lote 8 presentó un aumento constante a -
partir de enero, y en abr i 1 fina 1 izó con una carga 
cercana a los lotes C y D. 

El lote C, en general estuvo bajo, aún cuan
do a partir de enero presentó aumentos constantes
y final izó con una carga cercana a los lotes B y D. 
Este lote fue el que presentó en abri 1 menor carga 
parasitaria. 

E 1 1 ote [) se mostr6 hasta febrero con una --
carga muy pequef)a y 011 marzo aumentó y en abr i 1 
disminuyó. Posiblemente por que en febrero aument6 
e 1 .:i 1 i mento estando contarn i nado y en marzo hubo -
respuesta inmune. 

Como se puede ver en el cuadro 2 y la grfifi
ca 11, en ooquistcs de coccidias; El lote A, disml 
nuy6 en diciembre y a partir do enero aument6, en-



febrero-marzo se mantiene casi estable pero en 
abrí 1 aumentó, probablemente por corresponder a 
animales de corta edad. 
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El lote B, aún cuando en diciembre tuvo cero, 
en enero aumentó y en febrero obtuvo el mayor índi 
ce, en marzo disminuyó y en abri 1 nuevamente aumen 
tó, posiblemente por manejo. 

El lote C, después de noviembre en donde es
taba muy elevado disminuyó en diciembre, en enero
ocupó el grado más elevado, pero presentó una baja 
en febrero y finalmente una elevación en marzo y -
abr i 1. 

El lote D, hasta febrero se mantuvo bajo, en 
marzo presentó un aumento y en abri 1 nuevamente 
disminuyó. 

El cuadro 3 indica que el porcentaje de Hae-
monchus spp. presenta el mayor índice en todos los 
lotes, Trichostrongylus spp. ocupa el segundo t&r

m i no. Roberts ( 1957) indica: Los an i rna 1 es que des,2_ 
rrol laron resistencia mostraron una respuesta de -
anticuerpos durante el periodo cuando la resisten
cia se estaba de sarro l 1 ando. En 9enero 1 1 a tenden
cia de pPoducción de unticuerµos fue comparable en 

borregos infectados con J.i:..l chostron<J~ 1 us sp[?. y en 
menor escala Cooperia spp_. Rajo condiciones de C•l!!! 
po en Queenslund, Robc1•ts y col. ( 1952) obscrval'on 
que la mayoría de los animales se volvían resiste!} 
tes a 1 i1 i 11 fe ce i ón pot• Coo¡:?,2t' in spp, aprox i mudatnC.!). 
te u 1 os 5 moses de edad. ( 27). 
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solamente en los lotes A y B, mientras que Strongy 
loides papi llosus se encontr6 en los lotes By C. 
A pesar del hecho que la inmunidad a nemátodos 
gastroentéricos se desarrolla a una relativa edad
temprana y usualmente persiste a través de la vida 
del animal, la gastroenteritis parasitaria se en -
cuentra difundida arnpl iamente en muchas partes del 
mundo. (27). 

Por medio de la prueba de correlación, se 
observó que no hubo asociación entre las variables 
nemátodos gastroentéricos y coccidias. 

El análisis de la varianza mostró diferencia 
muy significativa en nemátodos gastroentéricos con 
respecto a muestreo y significativa en coccidias -
con respecto a muestreo. 

La prueba de Duncan en nemátodos gastroenté
r i cos con respecto a muestreo permitió conocer que 
los muestreos 1, 2, 3 y 4 son iguales estadística
mente y diferentes de los muestreos 5 y 6 que tam
bién son iguales entre sí. Pudiendo considerar de
acuerdo con sus medias, a los primeros como mues -
treos con menor carga parasitaria. En coccidias -
con respecto a muestreo, los muestreos 2 y 3 ( es
tadisticamente iguales ) presentaron menor ca1•ga -
que los muestreos 1, 4, 5 y 6, tambi&n estadístic~ 
mente iguales. 
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CONCLUSION 
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1.- Los 4 lotes de ovinos estuvieron positi
vos para nemátodos gastroentéricos, observando que 
no hubo diferencias cuantitativas entre las edades, 
pero si hubo diferencias entre los muestreos de 
noviembre a febrero con los de marzo-abril. 

2.- En los 4 lotes de ovin"s hubo diferen 
cias mensuales de huevos de estrongi lidos y fueron 
mas pronunciadas en el mes de abril. 

3.- Los 4 lotes de ovi~os presentaron los 
géneros de Haemonchus spp., Trichostron~ylus spo. 
y Cooperia spp., solamente en los lotes A y B hubo 
Nematodirus spp. y únicamente los lotes B y C pre
sentaron Strongyloides papi 1 losus. 

4.- Durante los 6 meses de trabajo, en los 4 
lotes de ovinos no se presentaron nemátodos pulmo
nares ni Fasciola hepatica. 

5.- Los 4 lotes de ovinos estuvieron positi
vos a coccidias, observando que no hubo diferen 
cias cuantitativas entre las edades, pero si pre -
sentaron diferencias estadisticas entre los mues -
treos de el i e i embre-enet·o y 1 os de noviembre, febre 
ro, ma1•::::0 y abr i 1. 

6. - En 1 os de ov 111os hubo di f ere ne i as mensua 
les de ooquistes de coccidias y fue mayor en abril. 
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