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CAPITULO I 

RESUMEN: 

El presente trabajo se realizó en dos parcelas 

ejidales del Munioipio de Ecatepeo de Morelos, Estado de- 

México. 

Se llevó a cabo con el objeto de identificar y cuan 

tificar la supervivencia y la dispersión de terceras lar-

vas de nemátodos gastroontéricos de bovinos en heces y --

pasto. 

Para esto se tomaron muestras de 100 gramos de fo-

rraje a 6 diferentes distancias: 0.25 m., 0.50 m., 0.75 m., 

1.00 m., 1.25 m. y 1.50 m. tomando como referencia el cen-

tro de una muestra fecal colocada previamente. En una de -

las parcelas la muestra se protegió en un radio de 1.50 m. 

con tela de alambre de 1.70 m. de altura, y al forraje 

cortado se le practicó la técnica de Hackaro-Ueno para la 

obtención de larvae, mismas que se fijaron con lugol y se 

olasificaron de acuerdo a las tablas de Lammler y Souleby; 

también se tomó una muestra del plastrón fecal y se le --

practicó la técnica de Baermann para obtener las larvas - 

que se fijaron y clasificaron de acuerdo a las mismas ta-

blas. A los resultados obtenidos se les practicaron los -

siguientes análisis estadísticos: media y coeficientes de 

correlación 

En la segunda parcela se llevó a cabo el mismo pro-

cedimiento, pero no se utilizó la cerca de alambre, y set-

el paso del ganado intervino como una variable más, alto- 
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rando la supervivencia y dispersión de las larvas. 

En las muestras fecales analizadas por la técnica -

de Baermann los géneros larvarios que más sobrevivieron -

en orden decreciente fueron: Haemonchus spp, Strongvloides  

Papilloans, Trichostronavlus 2111, Cooperia  2.22, Chabertia- 

trába, Oetertagia un, Oesophagostomuni ngp, ams22' 	121a 

y'Nematodirus  aum3 la mayor cantidad de larvas se encontró 

en el plastrón fecal do la parcela con cerca. 

En los resultados obtenidos del pasto se encontró -

que los géneros larvarios que más sobrevivieron y se dispar 

saron el promedio más alto correspondió a Strongvloides  

Pavillosue, siguiéndole Haemonchue .122n y Trichostrongvlus-

ui, los promedios más bajos correspondieron a Bunostomum- 

115  gammiglmb Nematodirus pmp„ Oesophagostomun511,--

OstertaRta luna y Chabertia ovina respectivamente, encon—

trándose una mayor cantidad en la parcela sin cerca. 
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CAkITULO II 

INTRODUCCION: 

Lbs datos producidos a los ganaderos por los parási 

tos son extraordinariamente cuantiosos causando a la eco--

nómía elevadas pérdidas que dependen de causas heterogéneas 

que se comunican y engranan entre si de tal manera que no 

pueden separarse unas de otras. Las acciones nocivas de -

los parásitos por ejemplo pueden ser principalmente de tipo 

mecánico, pero al mismo tiempo pueden combinarse con accio 

nes inflamatorias o con transmisión de agentes patógenos o 

a la penetración de substancias venenosas por la piel o el 

intestino ( 3 ). 

Uno dolos motivos prinoipales para la creciente 

importancia de las enfermedades parasitarias es el aumento 

de la produotividad en loe pastos, la introducción de plan 

tae hasta hoy no utilizadas, de nuevas variedades de las-

ya existentes y de las mejorías en irrigación y fertiliza-

ción el ganado puede alimentarse ahora en zonas más peque-

Ene, como consecuencia en mayor la contaminación fecal de-

los pastos, éstos tienen mayor longitud y volumen y propor 

cionan mayor protección a loe huevos y larvas con respecto 

a la luz del sol y a la desecación, el estiércol de bovinos 

que pastan en praderas verdes todo el ato es más liquido -

de manera que ee diseminan mejor huevos y larvas pudiendo-

desarrollar más fácilmente que si estuvieran en heces des-

hidratadas ( 1 ). 

131 contagio de loe animales por nemátodoe tiene -- 
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lugar en la pradera al ingerir larvas infeatantes con ali-

mentos o con el agua de lugareeestancados. En el establo-

el contagio se produce ademas de por comer forraje infes-

tado recientemente cortado y por el agua de bebederos, al-

lamer las paredes y utensilios as/ como al mordisquear la-

paja de la cama y sobre todo por dejarles comer en el suelo 

en vez del pesebre ( 3,18 ). 

En la duración de la vida de las. terceras larvas - 

en los pastos se acepta predominantemente que mueren en - 

otoflo, pues entonces se han agotado sus reservas nutriti-

vas. Así, la longevidad de las larvas de Haemouohus «mur* 

tus por ejemplo se fija en 2-3 meses y las de otras cape--

oies en 3-5 meses. Recientemente van siendo cada vez nume-

rosos los datos que en'parte difieren de éstos; segun ellos 

la duración de vida de las larvas de algunas especies se 4. 

estima que es notablemente más prolongada ( 3 ). 

En todos los géneros, la supervivencia depende de -

diversos factores, entre otros, el rigor y la duración del 

invierno, las osoilaciones de la temperatura, la temperatu 

ra del suelo, así como la cantidad de oontaminación de la-

pradera ( 3,18 ). 

En cuanto a migración, las terceras larvas abandonan 

los montones de estiércol y se arrastran por el prado hacia 

las hierbas que sirven de alimento o trepan en él por las-

paredes o pesebres así como por los tallos do la paja de la 

cama. Esta migración vertical que durante el día es mínima 

se efectúa con la máxima intensidad durante la noche y la- 
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madrugada, y al atardecer con algo menos ( 3 ). 

En los estadios tempranos de exposición, mientras-.-

que la masa fecal está aún comparativamente fresca algunas 

larvas están aptas para migrar lateralmente en respuesta -

a una ligera lluvia, pero cuando la masa fecal es vieja y-

es ha secado formándose una costra dura en la superficie -

la migración ocurre solamente cuando la lluvia es fuerte -

y prolongada, esto puede ocurrir en tormentas, sin embargo 

una constante ea más satisfactoria ( 3,22 ). 

Según dice Soulsby que Durie encontró que las larvas 

. migran en oleadas a contaminar la pastura circulante de la 

masa fecal y durante el tiempo lluvioso podría ser una mi-

gración casi continua a la pastura durante 5-6 semanas 

hasta que el nacimiento de las larvas se agote ( 22 ). 

En algunos paises se.han llevado a cabo investigaoio 

nes al respecto como la de Tripathi S.C. (1980) en la India 

en donde analizó hasta en 6 ocasiones durante un arfó heces 

de cabras y encontró que las larvas infectivas de nemátodoe 

gastroentáriooe se desarrollaron rápidamente en 6 días en-

abril y mayo cuando la temperatura varió de 30.5 °C a 29.0 
oC y 34.5 0C a 33.0 °C respectivamente,lae larvas se mantu 

vieron viables por 20 y 14 días en unoy otro caso. El de-

sarrollo fue más lento en 12 días y la viabilidad mayor -

56 días en noviembre con un rango de temperatura de 17 a 

19 °C. En campos exparimentalmente infeotados durante 7 -

meses del aflo con heces contaminadas , no hubo desarrollo-

de larvas infectivas en mayo y junio cuando las temperatu- 
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ras excedieron loe 41 °C. En otras ocasiones las larvas --

infectivas aparecieron de 5 a 7 días y sobrevivieron por-

4 a 48 días. En abril cuando la temperatura máxima fue de-

36°C pero no llovió, solamente pocas larvas infeotanes 

se desarrollaron y vivieron por un corto tiempo ( 24 ). 

Donwey (1979) en Irlanda utilizó dos potreros, uno-

que habla sido contaminado con una pequefia cantidad de hue 

vos de trichostrongilidos y el otro junto a éste que no --

recibid dicha contaminaoión. En el primer alelo el número de 

larvas en el pasto del primer potrero fue muy alto y loe -

becerros que ahi pastaron mostraron un elevado número de -

huevos por gramo de heces; en el año siguiente fue evidente 

la gran contaminación del mismo potrero y las becerras desa 

rrollaron signos de gastroenteritis parasitaria mientras -

que loe becerros del potrero junto mostraron un peso vivo-

mejor qUe los del primero ( 9 ). 

Seshachalum (1979) en la India estudiando ovejas 

enoontro que la cuenta de huevos en heces fue muy alta du-

rante el monzón del sureste y muy baja en invierno, y las-

larvas infectivas de las mismas ocho especies encontradas-

en heces fueron recobradas de la pastura ( 23 ). 

También en México se han realizado algunas investí- 
1 

gaciones relacionadas a la supervivencia de terceras larvas 

como la de Chernitzky (1980) en Ayotla, Estado de México 

en donde encontró que el género de mayor viabilidad fue 

Strongvloides vapillosue siguiéndole en orden decreciente 
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Haemonchus  222, Cooperia  2.22, Trichostronzvlue epp  y Bureos 

tomum spp  ( 7 ). 

Lorenzo N.J. (1980) en San Juan del Río en Querétaro 

en un trabajo similar al anterior reporte resultados pare-

cidos al oomprobar que los géneros que más sobrevivieron -

fueron S. papillosus, Haemonchus  slpp, Cooperia  £12, Bunos-

Ilmga se])  y Ostertagia  SDD y loe que menos sobrevivieron -

fueron Trichoetrongvlue  SPD, OCBQD~OEtOMUM  jun,  Chabertia-

ovina  y NematodirUe  aDD respecti~eute ( 19 ). 

Fragoso S.S. (1981 ) en Chiconautla, Botado de la6x1 

co al analizar alfalfa regada con agua negra encontró que-

el promedio más alto- de larvas correspondió al género Hae-

ponohus  212, siguiéndole en orden decreciente Triohostron-

sylus  2111, Strongvloides  22g, Cooperia  Lun, Ostertagia  212, 

Oesophagostemqa  gnu, Nematodirus  212., Bunostomum spp  y --. 

y Chabertiq ovina  (12 ). 

En cuanto a estudios de migración larvaria se tiene 

que Delgado (1980) en el Centro de Investigación, Eeeffanza, 

y Extensión en Ganadería Tropical de Martínez de la Torre, 

Veracruz al estudiar el horario de migración vertical de - 

larvas de nemátodos gaatroentérioos en el pasto reporta 

que el número mayor de éstas se encontró a las 12 horas 

seguida de las 9 y 15, 6 y 8, y las 16 y 18 horas respeoti 

vamente, entre los géneros identificados de mayor a menor-

cantidad son Haemonchus  BPP,  Trichostrongvlue spp, Coope-

xlá spp, Strongyloides  1.122 y Vematodirus  p_p_u ( 8 ). 
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Castellanos G. (1979) en Chiapas, al determinar los 

géneros de larvas infectantes en el pasto, encontré los-

siguientes: a. nanillosus siguiéndole en orden decreciente 

gaemonohus 22p l, CooDeria SDP, Trichostrongvlue £112, Chaber  

II& ovina y Ostertagia 22n considerando alta la contamina 

oidn por dichas larvas ( 5 ). 

Castellanos C. (1980) al estudiar la migración ver 

tical de larvae de nemátodos gaetroentéricos en el pasto-

en diferentes horarios l'aporté en las lecturas realizadas 

que la de las 9 presenté el ndmero más alto, siguiéndole-

en orden decreciente las lecturas de las 12 y 15 horas y 

6 y 18 horas, y en último lugar las 21 y 3 horas siendo-

las larvas que se presentaron con mayor frecuencia S.paci-

lloeue, Seguida de Haemonchue 2pp, Cooperia 2211, Triohos-

tronAvlus 8pb, Ostertagia 2RR y Bunostomua= ( 4 ). 

OBJETIVOS: 

1.-Determinar cuales géneros larvarlos de nemátodos 

gastroentériooe sobreviven más tiempo,' considerando dos-

_aspectos: 

a) Cuando las larvas están expuestas al paso del - 

ganado. 

b) Cuando esta variable no intervenga. 

2.-Medir la dispersión que alóanzan las larvas to-

mando en cuenta las dos formas anteriores, o sea cuando -

no interviene el paso del ganado y cuando la:hace. 



CAPITULO III 

MATERIAL Y MÉTODOS: 

Para el desarrollo de este trabajo se utilizaron -

muestras fecales altamente positivas de huevos de nemáto-

doe gastroentéricos de bovinos, previamente analizados -

por la técnica coproparasitoscópica de ido. Masteru dichoa 

pflimales  se localizaron en el Municipio de Ecatepeo de 

Morelos, Estado de México . 

Una parte de las muestras fecales con un peso de.-

5 kg. se oolocaron en el centro de una parcela circular -

de 3 m. de diámetro y se mantuvo protegida con tela de -

alambre de una altura de 1.70 m. para evitar el paso del-

ganado por este lugar y así se observo en forma natural -

la dispersión de las terceras larvas de vermes gastroenté 

ricos y la supervivencia de las mismas. 

La segunda porción de heces Be colocó en una paree 

la desprotegida y sirvió como control, y así el ganado a 

su. paso por ese lugar intervino en una expansión mayor de 

dichas larvas y se hizo la comparación de lo que ocurre 

en uno y otro caso. 

En ambos caeos se tomaron muestras cada 14 días de 

una parte de forraje que creció a 0.25 m., 0.50 m., 0.75 

m., 1.00 m., 1.25 m..y 1.50 M. de distancia de la muestra 

fecal colocada y también una porción de ésta óltima. 

Previo a la colocación de la muestra fecal se ana-

lizó el forraje cercano a ésta para verifioar que el pasto 
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se encontraba libre de larvas de nemdtodos gaetroentéricoe 

de bovinos. 

Las técnicas que se realizaron fueron“ La de Baer 

man para el análisis de heces, y la de Hackaro-treno (15 ) 

para la obtención de larvas del pasto y se llevaron a 

cabo en el laboratorio de paraeitologia de la 'Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia ; Use larvas obtenidas - 

se fijaron con lugol y se clasificaron de acuerdo a la 

°lave de Igamm~ (17) y Soulaby (22). 11. los resultados -

obtenidos si, lee practicaron los análisis estadisticos de 

media y coeficientes de correlación. 

81 trabajo se inicio en koviembre de 1980 y se con 

cluyd él mes de Sayo de 1981.31:Furente este trabajo se oontd 

con personal de apoyo que fueron dos,paeantes de- servicio 

social y un técnico de laboratorio. 

Se'tomaton en cuenta además las condiciones ambien 

tales de la región durante el tiempo de trabajo. 

Datos de la región: Su altura sobre el nivel de mar 

es de 2550 metros. La región cuenta con tres estaciones 

olimatológicau en servicio del tipo TPE (Termo-pluvio-e:, 

vaporaoión) operadas por la Secretaria de Recursos Hidrdu 

liaos. El ólima predominante es o (wo) (w) b (i ') templa 

do eubhdmedo con,lluvias en verano. Su temperatura media-

anual es de 14.4 °C y una temperatura mínima extrema de 

-9.5 Oc (21). 
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De acuerdo con su conformaoidn topográfica se puede 

apreciar quala mayor parte de su extensión, los terrenos 

son planos y-  con ligeros declives y prominencias, el suelo 
, 	- 

es aluvial (21). 

Las tierras de Boatepec estan distribuidas en la -

'siguiente forma: 

Tierras ejidales 	3600 Has. 

Tierras comunales 	1014 Has. 

Propiedad privada 	3453 Has. 

Total 	8067 Has. 

(21). 

Dentro de los terrenos ejidales existen 960 Has. -

de riego y 467' Has.' para temporal, son trabajadas por --

294 ejidatarios (21). 

En esta regida los principales cultivos son en 01'4 

den de importancia 

Maíz fOrrajero 

Raiz de grano. 

Alfalfa. 

Remolaoha. 

Avena. 

Cebada. 

La hidrografía con que cuenta el Municipio la'oons 

tituyen : El río de los Remedios y el canal de Sales . El 

primero sirve de limite territorial con el Distrito Pede:w 

ral y a través del cual fluyen las aguas negras, el segundo 
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sirve de límite a Ecatepeo con Netzahualcóyotl y Ateneo,-

su caudal transporta las aguas del Ex-lago de Texcoco ; - 

ambae vertientes desalojan su contenido en el gran canal-

del deeagne del Valle de MéXico, que es el que controla -

el riego del municipio de Ecatepeo Estado de Hético (21). 

la producción de alfalfa se distribuye en establos' 

y rancherías de la localidad, asi como también se'dietrila 

buye en ranchos aledaños a la región, lo mismo sucede con 

la producción de remolacha, avena y cebada (21). 

• En esta región tiene mucha importancia laxa el --

agricultor, la realizaoión do actividades pecuarias que -

le sirven como complemento a sus laboree agricolae (21). 

Dentro de las explotaciones pecuarias, la que tiene 

mayor importancia es la de bovinos productores de leche,-

seguida de cerdos y ovinos respectivamente (21). 



13 

Cuadro climatérico del Municipio de Edatepeo du—

rante los meses de estudio: 

Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. Iay. 

Temperatura 
media en °Q 

Temperatura máxima 
extrema en °C 
Temperatura mínima 
extrema en °C 
Precipitación pluvial 
total en c.c. 
Humedad relativa 
en % 

p.2.8 10.9 9.2 12.4 14.4 16.8 18.8 

26.6 25.5 27.0 26.5 30.0 32.5 30.5 

-4.0 -6.5 -6.0 -2.0 0.0 2.0 6.5 

26.3 1  25.7 5.1 11.5 91.2 24.4 

63 68 61 55 50 58 59 

inapreciable 

( 2 i. 



CAPITULO IV 

RESULTAMOS: 

Loa resultados obtenidos del análisis de las mues-

tras se resumen a continuación en los cuadros siguientes: 

Cuadro No. 1 Promedios de géneros larvarios en oa 

da una de las parcelas. 

Cuadro No. 2 Promedio de larvas por distancia en 

la parcela No.l (con cerca) 

Cuadro No. 3 Promedio delarvae por distancia en-. 

la  parcela No. 2 (sin cerca) (a) 

Cuadro No. 4 Coeficientes de correlación 

(a) En la distancia de 0.00 metros se analizó uns-

porcién del bolo fecal por la técnica de Baerman*. 

14 



CUAARO No 1 Promedio de géneros larvarios en el —

pasto de cada una de las parcelas. 

Género larvario Parcela 

No. 1 

Parcela 

No. 2 

Itrongvloides mayillosus 19.56 28.87 

Mgemonchus maja 4.20 6.76 

Triohostronzvlus 2.322 .  2.52 3.65 

Punostomlaa jun 1.44 ?27' 

Cooperia 9212 1.29 2.54 

Pematodirus - mon 1.13 2.13 

Oesopharostomma man 0.91 2.36 

Ostertaaid taja 0.86 2.51'  

Chabertia ovina 0.76 2.02 

15 



CUADRO No. 2 Promedio de géneros larvarios por distancia en la parcela flo.1 

durante los 6 meses de estudio. (a) 

(a) En la distancia 0.00 M. se analizd una porción del plastrón 

fecal por la técnica de Baermarn 

Género larvario 	0.00 m. 0.25 m. 0.50 m. 0.75 m.'1;00 m. 1.25 m. 1.50 m. 
, Strongvloide:• m'innocua 17.16 19.36 27.5 8 21.16 18.00 17.00 14.16 
Haemonchua 222. 	23.33 11.09 6.66 3.16 1.41 0.58 2.33 
vTrichostrongvlue SPD 	13.25 6.45 3.83 1.41 1.50 0.50 0.91 
Cooperia EVIDD 	13.75 2.41 1.91 0.75 0.75 0.91 1.00 

'Chabertia ovina 	9.16 1.90 1.16 0.25 0.25 0.16 0.91 
, Bunostomum spp 	7.41 3.09 1.41 0.50 0.58 1.66 0.83 
iNematodirns EE2 	4.15 2.50 1.75 0.91 0.41 0.33 0.83 
,Ostertagia 212 	2.02 1.91 0.66 0.33 3.41 0.25 1.58 
:00130PhaR08t0Man BPD 	5.09 2.08 1.08 0.75 0.41 0.50 0.66 



CUADRO No.3 Promedio de géneros larvarios por distancia de la parcela No. 2 

durante los 6 meses de estudio. (b) 

,(b) En la distancia 0.00 m. se analizó una porción del plastrón 

fecal 

Género larvario 
Strongvloidee papillosus 

por la técnica de Baermann. 

p.00 m. 0.25 m. 0.50 m. 0.75 m. 
17.16 	19.36 	27.58 	21.16 

1.00 m. 
18100 

1.25 m. 
17.00 

1.50 m. 
14.16 

,Haemonchus22.2 23.33 11.09 6.66 3.16 1.41 0.58 2.33 
Trichoetrongvlue epp 13.25 6.45 3.83 1.41 1.50 0.50 0.91 
Cooperia epP 13.75 2.41 1.91 0.75 0.75 0.91 1.00 
'Chabertia ovina 9.16 1.90 1.16 0.25 0.25 0.16 0.91 
'Bunostomum 222 7.41 3.09 1.41 0.50 0.58 1.66 0.83 
Nematodirus bflp 4.15 2.50 1.75 0.91 0.41 0.33 0.83 
lOstertagia Lup 3.02 1.91 0.66 0.33 3.41 0.25 1.58 
Oesophagostomum aPp  5.09 2.08 1.08 0.75 0.41 0.50 0.66 



GO 
	 CUADRO No. 4 Coeficientes de correlación 

Stron. Haemon. Xyll. CCIO. Chabe. Bunos. Nema. Oster. Oeso. 

,1.00414t0.34.48e0.31**0.18* 0.13ns 0.1311.5.0.16* 0.13ns 0.13ks. .. t 1.00.* 0.68** 0.341$« 0.24/040. 354*0.30**0.21** 0.35** 

1.004-* 0.49** 0.43**,0.60**0.49**0.255/91 0.39* J14  

1.004E V 0.61** O . 45* 1K/^0.464117.0.204,  0.35* ila- 

1.001in 0.364* O . 4 84HP O .19a 0.3644 

..., 

1.0041* 0.37** 0.20* O. 38*4 

1.00*0 0.38** 0.51**. 

1.00** 
-14  
0.50** 

1.00** 

Género larvario 

Strogyloides papillosus  

Haemonchus spp  

Trichostrongvlus  Lum. 

Cooperia  up 

Chabertia ovina  

Bunostomum2.2. 

Nematodirue evo  

Ostertagia  emg 

Oesophagostomum spp  

Alt Altamente significativo 	(F4:0.01) 

9r‹.  Sign&ficativo 
	( P ‹. 0 . 0 5 ) 

n.s. No significativo 
n=144 



CAPITULO V 
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DISCUSION 

La verminosie gastroentérica es una de las enferme 

dados parasitarias más comunes en loe bovinos en sus dife 

'rentes tipos de explotación, ya que dentro de este•grupo-

de parásitos algunos resisten todo tipo de climas como es 

el caso de Haemonohus eDu , el cual es ademas el gusano - 

maaprolífico en cambio otros se adaptan mejor a climas -

fríos como son Ostertagia 212 y Nematodirus Epp los que 

ovoponen en número reduoido (3 , 18 , 22 ). 

Cuando los bovinos se explotan eh forma extensiva-

el número de larvas presentes en loa pastizales puede ser 

muy considerable, aún si el número de gusanos presentes -

en el huésped no es suficiente para causar enfermedad, ya 

que la cantidad de huevos arrojados pueden encontrar las-

condiciones ambientales apropiadas para evolucionar a ter 

cera_larva la cual es el estado infectante. Estas terceras 

larvas según el género del parásito resisten diferente -

tiempo en el medio externo as? se tiene que según Borohet 

la tercera larva de- Haemonehus in g puede sobrevivir hasta 

9 meses en cambio la de Ostertagia spr 4-6 meses ya que-

esta última resiste menos la desecación y las altas tem-

peraturas (3). 

Ahora bien en cuanto a los resultados de este estu 

dio en el cuadro No. 1 se aprecia que las larva:, que cre 

cieron y se obtuVieron en los resultados corresponden a -

loe géneros Stroniyloides pevi1losus, Haemonohus spp , - 

TrichostronksYlliffi sPr, gooperia stop  ,Bunostomum sur  f 



Ostertagia pm g, Oesorhagostomum 21m, Nematqdirus 212 y - 

Ohabertfa ovina; este mismo cuadro indica la media corres 

pondiente a cada género en las dos parcelas, observándose 

que el primero y segundo lugar lo ocuparon Strongvloidee-

vamillosus y paemonchus luz respectivamente, esto poaible 

mente por que Strongvloides varilloeua tiene capacidad -

de reproducción fáera del huésped siempre que las condicio 

nes del medio sean adecuadas y Haemonchus itpn probablemen 

te por que es el más prolífico práductor de huevos además 

de que éste se adapta bien a temperaturas que van desde -

los 4 
o
C hasta loe 35 °C y la temperatura media regia-bre 

da en el lugar de trabajo durante los meses de estudio se 

encuentra dentro de estos límites ( 2,3,19 ). 

En el mismo cuadro y en orden decreciente los géne 

ros que siguen a los primeros son Trichostrongylue sin>, - 

Bunoetamum epp y Cooperia - epp; en un estudio realizado en 

Jaboticabal en Sao Paulo, Brasil (1980) por Costa A.J. -

que duró tres anos y donde se analizaron muestras fecales 

de 298 becerros estos mismos géneros larvarios ocuparon -

el sexto, quinto y segundo lugar respectivamente los re-

sultados difieren posiblemente por que el clima de aque—

lla región en tropical ( 6 ). 

Dentro de los promedios más bajos se encuentran ---

los géneros larvarios de Osterteid.a lum y Nematodirus 2.p.2 

esto parece deberse a que se adaptan mejor al clima frío-

y la temperatura media durante los meses de trabajo en es 

ta región varié de 9.2 °C en enero a 18.4 °C en mayo; -- 

20 
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Este bajo porcentaje lo comparten con Oesophagostomum 13.22 

y Chabertia ovina (3). 

Comparando los resultados obtenidos de este traba—

jo se puede observar que en otros trabajos similares res 

lizados en México, Fragoso S. (1981) analizando alfalfa —

regada con aguas negras en esta región encontrd loe mis--

mos géneros larvarios y los tres primeros lugares los --

ocuparon Haemonchus EApp,Trichostrongylus paz y Strongvloi—

des spp respectivamente; en el presente trabajo estos mis 

mos géneros ocuparon el segundo tercero y primer lugar —

( 12 ). 

En otro trabajo sobre viabilidad de larvas de ovi—

nos en Ayotla,Estado de México Chernitzky W. (1980) encon 

trdque las larvas de Strongvloides papillosus fueron las 

mas'numerosas y las de Eaemonchus epp las mas viables ,--

estos géneros larvarioa ocuparon en el trabajo realizado—

el primero y segundo lugar respectivamente (7 ). 

Como se observa en loe cuadros 1 y 3 las larvas se 

distribuyeron en general de mayor -a menor concentración —

del centro del plastrón fenal hacia la periferia .y el mi-

mero mayor de larvae en el pasto se encontrd en le parce—

la sin cerca, esto parece deberse a que el paso del gana—

do si oontribuyd a una mayor dispersión de las larvaa,ppro 

también debe tomares en cuenta que los animales defecaron 

en las cercanías de la muestra fecal colocada y con esto—

.contribuyeron a un aumento de larvas en esta parcela. 
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En cuanto al cuadro No. 2 se aprecia que la diatri 

bución de las larvas disminuye corto en el caso anterior —

del centro del pl:Ilstrón fecal hacia la periferia, pero a 

una distancia de 1.25 y 1.50 B. el número de larvas sumen 

ta, éstas posiblemente no hayan migrado de la muestra co—

locada en el centro sino de otras porciones de estiércol—

depositadas fuera de la cerca por los animales. 

Per lo que respecta a los resultados de cantidad — 

de larvas en heces en los cuadros No. 2 y 3 el mayor 

número lo ocupa la parcela con cerca y puede deberse a 

que al mantenerse el plastrón fecal intacto esto aumentó—

la protección de las larvas contra las condiciones adver—

sas del medio y no asf en el caso de la parcela sin cerca 

donde el plastrón fecal se destruyd'con el pisoteo del ga 

nado y los fragmentos conteniendo las larvas quedarón más 

expuestos a los factores antes mencionados (3, 18, 22). 

En el cuadro No. 4 se aprecia que la correlación 

entre los diferentes géneros larvarios encontrados es al—

tamente significativa, pero en el caso de S. papillosus —

esta correlación disminuye con relación a los géneros 

Cooperia Eupp y Nematodirue  apz  e incluso no significativa 
con respecto a Chabertia ovina, Bunostomum  sp.p, Ostertagia 

spp y Oesophagostomum spp, *esto parece ser a que el núme—

ro de larvas enccntwadas de S. papillosus se incrementó —

por su capacidad reproductiva fuera del huésped siempre —

que las condiciones del medio sean apropiadas y no a que—

la correlación entre este género larvario y los d,mall en— 



oontrados pea diferente.( 3 , 22 ) 

También Ostertagia ispg mostro una correlación diem 

minuida hacia Chabertia ovina, y Bunostomum  app,esto posi 

blemente ea debido a quia este género larvario se adapta —

mejor a climas frior y la temperatura media durante los — 

meses de trabajo vario' de 9.2 °C a 18.4 °C y no favore—

oicrsu dispersión y aobrevivencia en cambio si lo hizo con 

Chabertia ovina y Bunostomula L'Un ( 3 ). 

23 



24 

CAPITULO VI 

CONCLUSIONES: 

1.-Loa géneros larvarios que sobrevivieron en los- 

meses de trabajo y de acuerdo a su dispersión fueron: 

Strongvloides eaeillosue  

Haemonobue  £92 
Tricbostrongvlu 8 eDp 

Bunostomum itpx 

Cooperia  eru 

Nematodirue 222 

Oesoehagostomum eee  

Ostertagla  Lup 
Cbabertia ovina, 

2.-El género larvario que más sobrevivio y se dis- 

persó en el pasto fue Strongvloides papillosue. 

3.-El género larvario que más sobrevivió en el pies 

trón fecal fue Haemonchue  sD 

4.-La distancia en la que se presentó mayor número 

de larvas fue a 0.00 metros con la técnica de Baermann -

durante los 6 meses de estudio. 

5.-El mayor número de larvas en el pasto se encon-

tró en la parcela sin cerca. 

6.-El mayor número de larvas en el plastrón fecal-

se encontró en la parcela con cerca. 

7.-El paso del ganado incrementó la dispersión de-

las larvas. 
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