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RESUMEN 

GENEROS DE NEMATODOS GASTROENTERICOS EN OVINOS 
DE LA RAZA TABASCO DE DIFERENTES EDADES MEDIAN 
TE EXAMENES COPROPARASITOSCOPICOS -

AUTOR: ALVARO ENRIQUE DE JESUS PENICHE CARDERA 

ASESOR: M.V.Z. NORBERTO VEGA ALARCOH 
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El presente estudio se realiz6 en el Centro de Investigación, 
Ense~anza y Extensi6n en Ganadería Tropical (CIEEGT} de Marttnez de -
la Torre, Veracruz con 108 ovinos de la raza Tabasco a los que se les 
practico exámenes coproparasitosc6picos mensuales en el Laboratorio -
de Parasitologfa de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia -
de la UHAM. los animales se dividieron en tres grupc:>s: A (0-3 meses); 
B {3-9 meses}; e (mls de 9 meses). se observ6 que el mayor número de 
huevos de vennes gastroentéricos por gramo de heces se obtuvo en el -
grupo A y el menor en el grupo e durante los 6 meses de lllJestreo. Los 
generas larvarios encontrados en orden decreciente fueron: Haemonchus 
spp., Trichostrongylus spp., Ostertagia spp., OesophagostorJXJm spp.» -
Cooperia spp., Stron9i'loides .e_ap111osus, HematOdirus spp. y Bunoston.im 
spp. Se concluye que os ovinos del mencionado Centro padecen de par!_ 
sitosis por vennes gastroenter1tos producidas por diferentes géneros 
de nematodos siendo las más significativas la Haemoncosis y la Tricho! 
trongilosis y los animales m!s afectados los lactantes menores de tres 
meses de edad. 

SEPTIEMBRE DE 1983 
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INTRODUCCION 

La ovinocultura es una de las actividades que se desarrolla 
en el campo mexicano en los últimos anos y en ella se generan sa -
tisfactores para el hombre como carne, lana, pieles y cueros (2~). 

La demanda nacional de productos ovinos ha sido en las últi 
mas d6cadas muy superior a la producci6n interna, por lo que el -
pats ha tenido la necesidad de importar lana y carne para cubrir -
sus necesidades cada dfa mayores (25). 

La falta de tecnologta adecuada en la explotación de esta -
especie, aunada a otros factores, han frenado su desarrolle pese a 
que el ovino posee ciertas caractertsticas que lo colocan en posi
ción ventajosa sobre otras especies por su adaptabilidad, rustici
dad y resistencia (39). 

Dentro de las !reas productoras de ovinos en clima tropical, 
las verminosis gastroentéricas son reconocidas como un problema cu
ya trascendencia es manifiesta debido a las pérdidas económicas cau 
sadas en la industria ganadera como mala conversión alimenticia. ba 
ja producción de lana, carne y leche además de la muerte de los anT 
males jóvenes en infecciones agudas (2,6,23,26,36). Esto se debe a
las continuas reinfecciones mixtas de las ovejas al pastorear en -
praderas contaminadas con nematodos aastroentéricas de varios aéne
ros de 1 as familias Tri chostrungyli dae, Ancylostomidae, Trichuridae 
y Rabditidae junto con el incremento estacional en el conteo de hue 
vecillos de nematodos en borregas de 6-8 semanas después del parto: 
fen6meno conocido como "sprin_g-rise", "alza de primaveraº o "alza -
del puerperio", que viene a serüñO de los factores importantes en 
el establecimiento de la infección venninosa en sus crfas con todas 
sus consecuencias negativas (7,ll,13~16,31,34;38). 

A este respecto, Taylor fue el primero en describir el aumen 
to en la expulsi6n de huevecillos en heces asocfado con corderos y
hembras lactantes (37). 

Crofton demostr6 la relaci6n precisa entre el fen6meno cita
do y el tiempo del parto y sugiri6 en 1958 el término "sring-rise" 
para designarlo .(10). 

Johnstone y Coote, estudian la ganancia de peso en corderos 
Fl: Border Leicester x Merino, observando mejores resultados en el 
trat&~f ento antihe1mfntico pre~destete que en el posdestete, con -

relac16n al "alza de primavera" (20). 
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La elevaci6n en el número de huevos eliminados en heces -
alcanza su pico en primavera y otoño, ~pocas favorables para su 
desarrollo en el medio externo. La adquisici6n del estado infec
tante en los pastizales depende de tres factores limitantes: oxi 
genación, temperatura y humedad. El desarrollo larvario no es µQ 
sible en medios privados de ox1geno; la evoluci6n del huevo se :
favorece por el pisoteo de las heces o por los canalículos hechos 
por anélidos y artr6podos copr6fagos (6,13). 

La temperatura óptima de desarrollo es de 20-30ºC., reali 
zándose las diferentes ecdisis larvarias en 8-15 dfas y varia la 
temperatura mínima de evolución según el género. Asf que: -
Ost;rtag~a spp. requiere 4°C. como mínimo, Trichostrongylus spp. 
8-9 c. áemonchus~spp. 9ºC., Coo~eria spp. 16ºC. y Nematodfrus 
spp. 18°c:--;-sTéndo el calor secoe1 verano letal para la mayo -
r1a pues s6lo lo resisten los huevos de Ostertagia spp. y - -
Nematodirus spp. Las temperaturas frías son negativas en los es
tados libres; solo Nematodirus spp. resiste ~~sta -lOºC (6,13,17, 
23,33). 

La humedad favorable es de 70% siendo perjud?ciales el -
exceso o la insuficiencia en la sobrevivencia larvaria, de este 
modo, el parasitismo no es un problema de consideraci6n en luga
res con precipitación pluvial no menar d~ 243 fl'll'I pero si én zonas 
con más de 327 11111 (6,13~23,33). 

Se ha establecido que la importancia de cuentas diferencia 
les de huevos se hace imperativa debido al grado de patogenicidad 
entre nematodos gastrointestinales. Se acepta que, en general, -
cuentas, superiores a tos 700 huevos/gramo de heces indican un -
parasitismo clínico y que 400 huevos/gramo de heces señalan la -
necesidad de un tratamiento ant1helmfntico (41). 

Por lo ya expuesto, diferentes investigadores han realiza 
do estudios sobre ~1 tema y asf se p-Jede ver que; Kates (2íj y :
Gibson {15) demostraron que huevos de Trichostr~ngylu,! spp. y -
Osterta_g_ia spp. produjeron larvas infectantes en invierno lo que 
retfeja su capacidad para sobrevivir en condiciones adversas. 

Helle encontr6 que Nematodirus spp. y Ostertagia spp. re
sistieron al invierno en pastos en grandes cant1daaes y Cooperia 
oncophora, Chabertia ovina y Trichostrongylus spp • ..astraron po
ca capacidad de supervivencia afectlndose seriamente en su desa
rrollo Haemonchus contortus, Strongylo1des (>!pi11osus y Bunostomun 
spp. (17). - ~· --
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Rosa y Niec realizaron observaciones sobr! etiologfa y V!, -
riaciOn estacional del parasitismo gastrointestinal en 664 ovinos 
y 300 terneross obteniendo cargas parasitarias mayores en animales 
j6venes que en adultcs al identificar por coprocultivo los siguien 
tes géneros: Nematodirus spp.~ Ostertagia spp •• Haemonchus spp.,:: 
Trichostrongylus spp., Strong,ylo13es paRillosus y CooQeria spp. 
rn2>. 

En Mlxico, tambiEn se le ha dado interés a este problema, -
ast se tiene que: Acosta (1) y Andrade (3) en estudios de epizoo -
tiologta verminosa gastroentérica en ovinos coinciden en resultados 
y. mencionan la presencia de los siguientes géneros lar'tfarios en -
orden decreciente: Haemonchu~ spp., Cooperia spp., Ostertagia spp., 
Qesophagostomum spp., Bunostomum spp. y Trichostrongyl_u~ spp. 

Morales en un estudio epidemiol6gico encontró que los prin
cipales géneros larv~rios de nematodos gastroent~ricos que afecta
ban a los ovinos del Municipio de Cuautitlán, Edo. de México eran: 
Haemonchus contortus, Ostertagia spp., Bunostomum spp., Coop~r.ia -
spp •• Tr1chostrongylus spp. y Oesophagostomum spp. mediante identi 
ficacian de terceras larvas (24). -

Nuncio en un estudio con 50 tractos digestivos de ovinos -
procedentes de rastros perifEricos al D.F., determinó que Haemonchus 
contortus v Ostertaaia sn~. oredominaron en cantidad sobre""los otros 
géneros (28). · .. .. · 

Hernlndez, en una investigaci6n de 50 tractos digestivos de 
ovinos procedentes de rastros de la periferia de la Cd. de México -
(Xochimilco, Nt=t7.ahualcóyot1, Texcoco y Tláhuac), informó sobre la 
presencia en forma decreciente de: Tricho_tl:r:~nJii!~.J. !X~i· Ha_en1onc_hus 
contortus, Trichostrongylus vitrinus, Nematodirus battus, Ostertagia 
ostertagi ;¡ lfünostomum trigonocephaTum""Tí8}-:-- --~-- --~· -

Quintana, en un programa de control de verminosis gastroent~ 
rica y pa.J1mcr.!r en ovinas de el ima. templado,. determi!!ó que los 9€n~ 
ros m!s frecuentes fueron: Nematodirus spp •• Trichostrofl..9.l!ys SPP·~ 
Oesophagos~ spp., HaeMOnchus spp. • Ostertagtc! s·pp:; y ~oo~e!il! 
spp. (3 ). 

T0111ndo en cuenta los trabajos mencionado~ sobre la presencia 
y variaci6" estacional de nematodos gastroentéricos y por el interés 
que existe en intensifie1r la explotac16n del ovino Tabasco en el ~ 
Centro de Investigaci6n, Enseftanza y Extens16n Ganaderta Tropical -
(CIEEGT) dentro del Hun1c1pto de Martfnez de la Torre, Ver., el 
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presente trabajo tiene conn objetivo contribuir a establecer un 
estudio sobre la variaci6n estacional de diversos géneros de ne 
matodos gastrointestinales para ayudar a contro1ar su presencia 
en los diferentes meses del año en esta regi6n ya que sus condi 
ciones ecológicas son favorables para el desarrollo de los dif~ 
rentes ciclos biológicos parasitarios. 

DATOS GENERALES.DE LA REGION 

El CIEEGT se encuentra situado a 8 km. al sureste de Mar
tínez de la Torre, Ver. 

El Municipio de Martfnez de la Torre. Ver. se localiza al 
este de la República Mexicana a 20° 27' 28 11 latitutl norte y 
97° 04 1 30'ª longitud oeste, ubicSndose con respecto al Edo. de -
Veracruz en la zona centro (norte) estando limitado al suroeste 
por los Municipios de Maut1a y Misantla, al sur po~ el ~.unicipio 
de Tlapacoyan~ al este por una parte de1 Edo. de Puebla, al 
noroeste por el Municipio de Papantla y al norte por el Municipio 
de Tecolut1a (19}. Cuenta con una superficie de 746 km2 y su al
tura sobre el nivel del mar es de 152 m. Su clima es tropical -
húmedo ya que su temperatura máxima es de 34.3ºC., la media 
24.4ºC. y la mtnima 15.3°C (19). 

Su precipitación pluvial media anual es de 1,505.3 11111 
siendo la máxima 2,136.0 nm y la mínima 1,199.0 ll1l1 (19). 

De acuerdo can su c~rtformación topogr!fica7 se paJede apr~ 
ciar que en la mayor parte de su extensi6n, los terrenos son pla 
nos con ligeros declives y prominencias, aunque existan propiedi 
des sumamente bajas cercanas a la costa, los esteros y los rtos
Y algunos lomerios con terrenos pedregosos cercanos a los Munic.i 
pios de T1apacoyan, Hisantla, Atzal!n, Papantla y una parte del 
Edo. de Puebla (5). 

Desde el punto de vista hidrológico lo surca una gran can 
t1dad de arroyos que bajan de la zona 1110nta~osa de los Municipios 
mencionados y que en su mayor parte desembocan en el rfo Bobo o 
Hlutla que a su vez, desagua en el mar y que en ocaciones. duran. 
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te los meses de septiembre y octubre, sale de su cauce provocando 
inundaciones en las zonas ya citadas (5). 
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MATERIAL Y METODOS 

El presente trabajo se 11ev6 a cabo en el Centro de Inves 
tigación, Enseñanza y Extensi6n en Ganaderfa Tropical (CIEEGT) -: 
de Martfnez de la Torre, Ver., de la Facultad de Medicina Vete -
rinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Se utilizaron 108 ovinos de la raza Tabasco de ambos se -
xos los cuales se dividieron en tres grupos : A, B y C procedierr 
do de la siguiente manera : 

Grupo A : 36 ovinos lactantes de 0-3 meses 
Grupo B : 36 ovinos en crecimiento de 3-9 meses 
Grupo e : 36 ovinos adultos de más de 9 meses 

El método seguido para fonnar los grupos fue: se hizo -
una selección de los animales mediante el registro de su edad -
en 1os libros del Centro; cuando los ovinos del grupo A cumplie 
ron los tres meses~ se pasaron al grupo B y algunos de este grü" 
po se trasladaron al e cubriendo con corderos lactantes de nue-:' 
vo al grupo A. 

Va formados los grupos se efectu6 un 1t1.1estreo mensual -
durante 6 meses. Las neces se tomaron directamente del recto con 
bolsas de polietileno identificándola al momento de acuerdo con 
el número del animal con el fin de transportarlas adecuadamente 
y en refrigeraci6n (con hielo) al Laboratorio de Parasitologfa 
de esta Facultad para realiiarles las t!cnicas de Me. Master y 
coprocultivo (9,14,22,27,38). 

Las larvas obtenidas mediante el coprocultivo se clasifi 
caron de acuerdo a las claves de Lanmler*-Soulsby (33). -

Se tomaron en cuenta, asimismo, las condiciones ambienta 
les (temperatura y precipitaci6n pluvial) de la regi6n durant~ 
los meses de trabajo. 

*Lamnler, O. (1968) COMUnicaci6n personal. 



RESULTADOS 

En el cuadro l se puede observar que el promedio general 
del número de huevos por gramo de heces de estrongilidos y 
Strongyloides pagi11osus fue mayor en el grupo A de ovinos lac
tantes en relaci n a los otros dos grupos durante los meses de 
trabajo. 

El porcentaje de los diferentes géneros larvarios obte -
nidos por coprocultivo mensual en cada uno de los grupos se pu~ 
de apreciar en los cuadros 2, 3 y 4 siendo éstos los siguientes 
para el grupo A : Trichostrongylus spp.~ Haemonchus spp., 
Ostertagia spp., Strongyloides .E!Ei11osus, Cooperia spp. y .. 
oesophagostomum spp.; en los grupos-Ef'YC ademascfe los anterio 
res se presentd BunostOfl'llm spp. y Nematodirus spp., respectiva:
mente. 
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tos mayores porcentajes correspondieron a Trichostrongylus 
spp. y Haemonchus spp. para los grupos A y B, y Haemonchus spp. 
y Oesophagostomum spp. para el grupo C. 

En el cuadro 5 se pueden ver los promedios generales de 
los diferentes géneros larvarios encontrados durante el mues
treo en los tres grupos siendo Haemonchus spp., Trichostrongylus 
spp. y Ostertagia spp. los géneros que predominaron y entre los 
encontrados en menor cantidad figuran : OesoRhagpsto;:ium spp., -
Cooperia spp., Strongyloide~,E!P.illosus, Nematodirus spp. y 
Bunostomum spp. 

Durante la realización de la técnica de Me. Master de 
campo se identificaron además huevos de Trichuris spp. y Ascar'is 
spp. en poca cantidad y a la vez, algunos animales resultara~ 
positivos a huevos de cestodos. 

En el cuadro de Datos Climatológicos en menester mencio -
nar la escasa precipitaci~n pluvial presentada en el mes de 
Junio con relación a la encontrada en los otros meses de la in -
vestigación. 



GRUPOS 

CUADRO 1 

PROMEDIO DEL NUMERO DE HUEVOS POR GRAMO DE HECES EN LOS TRES GRUPOS DURANTE 
LOS MESES DE TRABAJO 

M E S E s 
MARZO ABRIL HAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

E s E s E s E s E s E s 
-

PR(JijEDIO 
GENERAL 
E s 

232.9 296.2 1457.5 1330.0 3023.2 445.4 72.5 s.o 30"8.7 115.0 1378.0 370.3 
A 463.7 30.4 

B 1635.0 173.7 372.5 153.3 1170.B 1009.1 403.~ 33.3 653.l 35.8 75.0 1.~ 718.3 235.4 

. 

e 1527.S 7.5 274.5 306.2 686.6 57.5 549.4 100.0 53.7 1.2 185.0 121.2 546.l 98.9 

E • ESTRONGILIOOS 
S • Strongyloides p!pi11asu~ 



MESES 

GENERO 
LARVARIO 

Haetll0f1ci1us spp. 

Trichostronovlus 
SDD. 

Oesol!!aoostOllUll 
spp. 

Ostertagia spp. 

Cooperia spp. 

Stron~loides eaen osus 

BunostOfllJll spp. 

! O T A l 

CUADRO 2 
NIJ4ERO Y PORCENTAJE MENSUAL DE GENEROS LARVARIOS OBTENIDOS POR 

COPROCULTIVO EH El GRUPO A 

MARZO ABRIL MAYO • JUNIO JULIO AGOSTO 

Ho. % No. % No. % No. % Ho. % No. % 

39 45.3 23 29.l 36 42.8 21 21.0 41 48.2 38 41.3 

33 38.4 39 49.3 22 26.2 70 70.0 35 41.2 48 52.l 

- - 1 1.3 10 11.9 - - - - - -
5 5.8 3 3.8 5 6.C 7 7 /\ c. ... . 2 2.2 .. .,, " '. l 

1 1.2 7 8.9 5 6 .e 2 2. e 1 L2 2 2.2 

8 9.3 6 7.6 6 7. l ~ - 2 2. ~ 2 2.2 

- - - - - - - - - - - -
,..,. 
ºº iOü 79 100 84 100 100 100 85 100 92 100 

PRMDIO 

% . 

38.0 

46.2 

2.2 

5.3 

3.6 

4.7 

-
100. 

..... 
o 



M E S E S 

GENERO 
LARVARIO 

!faemonchus spp. 

Trichostrnavlus 
spp. 

Oes OQha SQS tClllUlll 
spp. 

Osterta9ia spp. 

Coo~rf a spp. 

~troTixloid.~! 
QªQl osus 

Bu nos tOllllll spp. 

T O T A l 

CUADRO 3 
NUMERO Y PORCETAJE MENSUAL DE GENEROS LARVARIOS 

OBTENIDOS POR COPROCULTIVO E~ lL GRUPO B 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

No. % No. % No. % No. % N-0. % 

7 41.2 50 50.0 29 29.0 25 25.0 10 58.8 

3 17.6 40 40.0 58 58.0 61 61.0 6 35.2 

3 17.6 - - - - - - 1 6.0 

2 11.8 - - 11 u.o 10 10.0 - -
2 11.8 7 7.0 2 2.0 3 3.0 - -
- .. 3 3.0 - - .. - - -
- - - - - - 1 1.0 .. -

17 100 100 '"'"' ""'" 'll\I\ 'll'\/\ 1nn 1 '1 1M .lW .tVU .1.VV .LVV .LVV ... , ........ 

AGOSTO 

Ho. '% 

5 41.6 

5 41.6 

1 8.4 

1 8.4 

- -
- -
- -

12 !00 

PROMEDIO 

2: 

40.9 

42.2 

5.3 

6.9 

4.0 

0.5 

0.2 

100. 

-

.... -



H E S E S 

GE MERO 
LARVARIO 

Ha1MOnchu1 spp. 

CooJ!!ria spp. 

stromloides 
pael osus 

Oesnph~9oiton..J!! 
spp. 

Tr1chostron~lus 
spp. 

Ostertas¡ia spp. 

Neutod1rus spp. 

T O T A L 

CUADRO 4 

Nll4ERO Y PORCENTAJE MENSUAL DE GENEROS LARVARIOS OBTEHIDOS POR 
COPROCULTIVO EN El GRUPO C 

MARZO ABRIL HAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

Ho. s No. s No. % No. % Ho. % Ho. % 

19 50.0 16 30.2 52 52.0 20 20.0 18 20.0 17 22.4 

9 23.7 2 3.8 3 3.0 19 19.0 10 11.l 13 17.l 

4 10.6 7 13.2 - - 17 17 .o 19 21.1 14 18.4 

3 7.9 19 35.8 - - 17 17 .o 12 13.3 12 15.8 

2 5.2 6 11.3 40 40.0 5 5.0 7 7.8 3 3.9 

1 2.6 3 5.7 5 5.0 20 20.0 19 21.1 17 22.4 

- - - - - - 2 2.0 5 5.6 - .. 

38 100 53 100 100 100 100 100 90 100 76 100 

PROMEDIO 

% 

32.4 

12.9 

13.4 

15.0 

·-
12.2 

12.8 

1.3 

100. ..... 
N 



t;UADRO 5 

PROMEDIO GENERAL DE GENEROS LARVARIOS EN 
LOS TRES GRUPOS DURANTES LOS MESES 

DE TRABAJO 

GENERO LARVARIO PROMEDIO 
GENERAL {%) 

Haemonchus spp. 37.1 

Trichostrongylu~ spp. 33.53 

Ostertagia spp. 8.33 

Oesophagostomum spp. 7.5 . 
Coo~ría spp. 6.83 

Strongxloides .~:Ulosus 6.2 

Nematodirus spp. 0.44 

.Bunostomum spp. 0.07 

T O T A L 100.00 
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DATOS CLIMATOLOGICOS DE QUE SE INFORMO DURANTE lA INVESTIGACION * 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

TENPERATURA 
MAXIMA 33.5 36.0 36.0 36.0 35.5 36.0 
{ºC) 

TEMPERATURA 
MEDIA 23.2 26.0 27.3 28.0 26.9 27.4 
(ºC) 

--·----··-

• 
TEMPERATURA 
MINIMA 11.0 17.5 20.5 20.0 19.5 17.0 
(ºC) 

MECIPITACIO~ 
PLUVIAL 91.7 277.2 155.9 49.1 156.3 370.9 

(11111) 

1 1 I 1 1 

* DIRECCIOH GENERAL DE SERVICIOS METEREOLOGICOS. NACIONAL TACUBAYA. SARH. 
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DISCUSIOH 

La disponibilidad y abundancia estacional de estados lar -
varios libres de nematoQos gastroentéricos de ovejas es un factor 
clave en la presencia y severidad de infecciones parasitarias, -
por lo que el estudio de la ecologfa para el desarrollo larvario 
resulta importante en la consideraci6n de medidas de control ra * 
cionales {35). 

La presencia de parasitosis gastroent~rica en ovinos se -
ve infl~f da por factores ambientales tales como temperatura, 
humedad, precipitación pluvial~ época del año, estructura del sue 
lo y cubierta del terreno entre otros (23,40). -

Los ovinos se infestan por parásitos en mayor cantidad 
que los bovinos ya que tienden a comer los pastos m§s cerca del 
suelo y puede ser tan alta la contaminación, que llega a implan
tarse la enfermedad parasitaria con todo el rebaño, sin respetar 
edad o estado de nutrición (2). 

Por lo ya expuesto, es necesario conocer la variación es
tacional de los diferentes géneros de vennes gastroentéricos que 
afectan a los ovinos de esta regi6n para tener bases de apoyo -
en las medidas de control tomadas contra aquello~. 

Los resultados obtenidos en el presente estudio y citados 
en el cuadro 1 se explican porque entre los factores que influyen 
tanto en el volúmen como en la velocidad de producci6n de huevos 
figuran: 

a) la edad del hu!sped: se eliminan 
más huevos en animales jóvenes -
que en adultos. 

b) Resistencia debida a la edad: la 
cual es directamente proporcional 
a la misma, o sea, a mayor edad, 
mayor resistencia. Si el hu~sped 
es il'1'll.lno16gicamente resistente, 
el parlsito encontrar! dificultad 
para sobrevivir y su producción 
de huevos se reducir&. 

c) Constituci6n genética del parisi 
to, cOlll{>etencia entre éstos por
el alimento y acomodo en el hués 
~d. -
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As1 se puede ver que los animales del grupo A son los m&s 
j6venes {0-3 meses} y los que mayor número de huevos eliminaron 
por las heces coincidiendo con que la verdadera iJ'lfllJnidad a la 
infecci6n con nem&todos gastroentéricos comienza en los corde -
ros a los cuatro meses de edad y es mayor a los diez o doce me -
ses por lo que los grupos By e tuvieron una eliminación menor 
en huevo por gramo de heces debido a la maduraci6n de su sistema 
i11111Jnocompetente (6,14,23}. Además, dentro del periodo en que se 
realizó esta investigación en el mes de junio y parte de julio, 
se presentó una sequia (ver cuadro de datos climatológicos) en 
la que hubo poco alimento disponible en potreros con una dismi -
nución en la producción de 1eche como consecuencia lógica y la 
baja de defensas en los animales lactantes con la aparición de -
la parasitosis citada. 

En este.aspecto, Rosa y Niec, senalan en sus resultados 
cargas parasitarias mayores en corderos jóvenes que en adultos 
en un estudio de para~itismo gastrointestinal que coinciden tam 
bién con estos resultados (32). -

La presencia de porcentajes altos de Trichostrongylus -
spp. en los dos primeros grupos se debe a que este parásito afee 
ta principalmente a corderos ~ rara vez a ovej~s ~du1tas7 pre-
sent~ndose con mayor frecuencia en animales destetados debida a 
su escasa resistencia al ser alimentados con pasturas pobres en 
valor nutritivo al separarlos de la leche materna y por sobre -
vivir a condiciones adversas como las ~ncontradas en junio y -
julio (2,15,23). 

Se observa que Haemonchus spp. aparece en los tres gru -
pos entre los mayores porcentaJes y en el cuadro 5 con el mayor 
promedio general en consecuencia a que la hembra de este par~ -
sito pone de 5,000 a 10,000 huevos al dta, produciendo esta can 
tidad durante cinco a catorce meses v. cuando las condiciones':' 
son favorables en el medio ambiente,- el huevo evoluciona a lar
va III o infectante en cuatro o siete dfas por lo que su núme -
ro es considerable •. Se aprecia tambi~n que en la sequta de ju
nio y julio su número en el grupo A aumentó pudi!ndose explicar 
este fen6meno por el hecho de que la larva III est4 cubierta -
por una epidermis que proviene de la larva II en su segunda ec
disf s y que la protege contra factores ambiP.ntales y desecaci6n, 
A los cuales se encuenira expuesta resistiendo asf condiciones 
desfavorables alimentlndose de substancias almacenadas dentro -
de las cilulas que recubren su intestino; se auna a esto la es
casa resistencia al parlsito a esta edad. En los otros dos gru
pos disminuy6 debido posiblecnente a que el huevo junto con las 
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larvu I y I1 no resisten los cambios bruscos de temperatura al 
igual que los estados larvarios no parásitos de OesophagostOOlUll 
spp. (6,13,15,17,23}. 

Seddon (1950), citado por Lapage, considera que la pato -
genicidad de St~loides p<!pillosus en ovejas es generalmente 
baja ya que sus~as no soportan cambios climato16gicos severos 
además de que su vfa de entrada cutánea es un factor importante
al crear mayor ir-.midad contra este parásito; por esto~ su pro
med'to de huevo por gramo de heces disminuye a medida que la edad 
de los animales aUMenta (ver cuadro 1) y su porcentaje general~ 
en los tres grupos es relativaft!nte bajo. Lo mismo sucede con -
BunostOllllftt spp. cuya presencia es mfnima durante el estudio {ver 
cuadro 5} (17,23,34). 

La larva III de Hematodirus spp. es poco activa y resiste 
la desecación y congelacion no as't a la humedad, por lo que las 
larvas pueden vivir en heces deshidratadas tanto del verano co -
ro del invierno; asf se puede ver que su presencia en los meses 
rle humedad es nula surgiendo en junio y julio (grupos 8 y C) y 
disminuye nuevamente su l'l'.ilnero al incrementarse la precipitaci6n 
pluvial en agosto, por lo que su porcentaje general durante el -
niestreo en los tres grupos es bajo basado en la alta precipita
ción pluvial que se tuvo en el transcurso d~l trabajo (ver cuadro 
de datos climato16gicos) (6.17,23). 

En cuanto a la variaci6n estacional, se aprecia que los 
géneros que predolliraron durante la investigaci6n fueron : -
Haemonchus spp., Trichostro~lus spp. y Ostertagia spp. siendo 
su patron de distribUci6n s1m11ar al obtenido por Southcott en 
estudios semejantes realizados con ovejas donde Ha~nchus spp. 
y Trichostrongylus spp. se desarrollaron favorablenente en me -
ses con 11uvia llOderada o alta 110strando Ostertagia spp. bajos
niveles en pri111avera con un aumento progresivo en los meses de 
verano (35). 

tn el Ciiidto 5 se pueden observar los prOll'ledios genera -
les de los diferentes géneros larvarios encontrados durante el 
!lllestreo en los tres grupos coincidiendo estos datos con los o~ 
tenidos por Brunsdon y Ylassoff que, al trabajar con tres grupos 
diferentes de ovej~s y !lediante coprocultivo. mencionan una pre
sencia del 61% de Haemonchus spp. en el pertodo posparto segu1-
do de Ostertagia spo. y Coo~ria spp. en hembras lactantes (8); 
lo MiSllO sucedi6 con Ogunsus1 que en Zaria con ovejas y corde -
ros en pastoreo libre encontr6 en Epoca de lluvia una población 
del 14S para HaeMOnChus spp. en junio y julio. de 55~ en agosto 
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y 95% en octubre; Trichostron9ylus spp. no excedió más del 26% 
de la poblaci6n. Los otros generos fueron encontrados en poca • 
cantidad (29). 

Ya:winsky en un estudio de resistencia a parásitos gastrp~ 
entéricos en 193 ovejas de diferentes razas, encontr6 que la cru 
za de la raza Barbados Blackbelly y su apareamiento con Dorset 
fueron más resistentes a infecciones mixtas que la Dorset, sien-

· do Haemonchus spp., Trichostrongylus spp., Ostertagia spp., 
Cooperia spp. y Oesophagostom_!IB! spp.los géneros--que más abunda -
ron (42). 

En relación con otros estudios a1 respecto realizados en 
la República Mexicana, los resultados obtenidos en la presente -
investigación coinciden con los informe~ de diversos autores al 
mencionar a 1os géneros Haemo!!f!t.!J.! spp.$ Tricho~trpE,2Y.1us SEP· y 
Ostertagia spp. como los'""'iiia'S"comunes en el ganado ovino. AsJ se 
puede ver que : Escutia bajo condiciones epizootiológicas de clj_ 
ma tropical identifica en ovejas Tabasco la predominancia de : • 
Haemonchus spp. sobre los demás géneros (12); Hájera con borre -
gos de clima templado encuentra las frecuencias más altas para -
Trichostrongxlus spp. y Haemonchus spp. (26); Morales en el Muni 
cipío de ~uautit1!n, Edo. de Mexico, obtiene los mismos tres gé
néros citados como los principales que afectan a los animales de 
la zona (24); Escutia y Herrera, con ovejas Tabasco del Centro ~ 
Regional de Desarrollo Ganadero de Tamuín, S.L.P., encuentran -
que los géneros que mc!s incidieron fueron Haemoncnus spp. y -
Trichostron911us spp. (11); Arzave, en el Centró'<Te- Investigación, 
!nseñanza y xtensi6n en Ganadería Tropical de Martinez de la -
Torre, Ver., cita la existencia de diferentes géneros larvarios 
de nematodos gastroentéricos en ovejas sobresaliendo en iM~ortan 
cia Haemon~hus spp. y Trichostro_nJü'Jjlj spp. (4), demostrandose :
as'í, que 1a distribucidn geogr!fica de estos parásitos abarca -
varias entidades del pats. 

tos ovinos del Centro de Investigación, Enseñanza y Exten 
si6n en Ganaderfa Tropical de Martir.ez de la Torre. Ver., pade: 
cen de verminosis gastroentérica debido a la pres~ncia de dife -
rentes géneros larvarios siendo Haernonchus spp. y Trichostronglius 
spp. los de mayor importancia, pero 'seiñcontraton arier.:Is,~ en- -~ 
menor porcentaje : Ostertagia spp., Oe~ha1osto~m SPP·t 
Cq_o~rla spp., Strcn9y1oides .2!,P.i11B,~i¿-~. B1ni1fQ:~us. spp. y -
!"unostOfll.lm spp. ya que esa zona reune fas cond1c1ones ecol6gicas 
necesarias para su desarrollo por lo que se deben de tomar las ... 
meaf das de control adecuadas al respecto. 
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