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I N T R o o [J e e I o N 

Epizoot:iología ele las helmintiasis 

Dentro de las enfermedades infecciosas que afectan a los ovinos y que obsta

culizan el rrojor aprovechamiento en su explotación, se encuentran las paras_! 

tarias, en particular las provocadas por los nanatodos. 

La presentación ele las nematodiasis en una explotaci6n, se debe a una de ~ 

tro razones tási=s, ele acuerdo al rredio: 

En un ambiente =ntami.nado 

1.- El increncnto en la masa infectiva. 

2.- Alteraci6n en la susceptibilidad existente en el hato. 

3.- Introdu=i6n de hato suceptiblc. 

En un ambiente limpio 

4.- La introdu=i6n de la infe=i6n Anrour, 1980 ) . 

De las helmintiasis, las causadas por los nematcrlos gastroentéricos son las -

que revisten mayor :in-portancia dentro de una explotaci6n ovina, ya que cau

san grandes p'.\rdid.:J.s e<X>nón.ic.:i.s. Esta enfenn.."Clad es debida a la presencia y 

acci6n de estos verrres en el tracto digestivo y .;e caracteriza por ocasionar 

retraso en el c=imiento, baja de peso, rrula =lidad de la carne, piel, l~ 

na, as! caro un factor predisponente a otras enfenredades }' en algunos casos 

pr<::iv=ar la muerte del aninul. Todo es a consecuencia de u.•a serie de alte

raciones en el organisrro del an.imal, ya que estos venres gastroen~i=s se

reproducen y provocan lesiones que var!an seg11n el parásito involucrado, pe

ro en general produe<>....n: Diarrea, hipoproteinemia, desnutrici6n , baja de -

las defensas orgánicas, etc. A pesar de estas circunstancias y de la frecu"'!'. 

cia de las venninosis gast:roentéricas, el diac¡n6stico cll'.ni= pasa muchas v~ 

ces inadvertido, debido a que la enfernedad se relaciona con desnutrici6n 

( Okon y Eyenjhi, 1977 ) . 



2 

Etiolog!a y ciclo biológico 

Los génercs involucrados en estas parasitosis, de acuerdo a su l=alización

cn el tracto digestivo son: en abana.so; Hacrrcmchus, OStertagia, Trichostron 

qYlus y Mecist=in:us; en intestino delgildo: Coooeria, Trichostrongylus, - -

St--tr.gylaides1 Ne!r"""3tr-1in1::; y nnnostrm.m: intestino q!:Ueso; O=soph.a~i:?~-~~_.!!:!. y 

Chabertia y en ciego; Trichuris y Skrjabinema. Estos nematodos poseen cuer

po cil.!ndri= alargado y fusifo:t:m:? ( Niec, 1968; cJcibb y 1'ennedy, 1970; La 

page, 1976; Soul.sby, 1982; Blood y Henderson. 1983 ) . 

Las parasitosis gast.rocnt.6.ricu.s se presentan cunnC..o las condiciones ambien~ 

les son favorables para su des=llo ( Tffi?"..rilturci y hc'ITC<1.lli ) . El ciclo-

evolutivo de estos parásitos es directo y se llcvil " cabo de la siguiente me 
nera: los huevos son e.xpulsados por el animill p:u-asitado con 1'15 heces y -

sembrados en el carrpo, al ser eliminados estos se encuentran segt'l\2ntados - -

{ embriogénesis ) a excepción del Stror.G':lcidcs i:ütoillosus, que se encuen-

tran con una larva de primer est.:id::> ( L - 1 ) siendo de vida libre, has

ta alcanzar el tercer cst:>do ( L - 3 ) que ya es parásita e infestante ) , -

despues de un breve periodo de j_nrrovilicL:d, la larva realiza una primera nru

da y cambio de cutlcula, transfo1:mándose en una larva de segundo estado ( -

L - 2 ) , realiza otra muda pasando a ser larvas de tercer estadio o infes~ 

te { L - 3 ) Niec, 1968; Lapage, 1976; Soulsby, 1982 ) • 

Este ciclo evolutivo es similar para la nuyorfa de los neiw.todos gastroenté

ri=s salvo los géneros Nernatodirus y Trichuris, ya que en el caso de ~ 

~ sp. los estadios larvarios se llevan a caro dentro del huevo, la L - 3 

sale de este a los pastizales para poder infestar al hospedero. En cuanto a 

Trichuris, las larvas infestant:cs se desarrollan dentro del huevo, que al --
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ser ingerido p::>r el ~ sale para convertirse en gusano adulto en el -

intestino ( Niec, 1968; Lapage, 1976; SOulsby, 1982 ) • 

El proceso de infestación, se realiza principallrente p::>r la ingestión de L -

3 infestante, en la pastura, penetran a la mucosa del abana.so e intestino 

donde se llevan a cab:> 2 mudas rrás, pasan a ser larvas de cu.:i.rto y quinto e_:; 

tado ( L - 4 y L - 5 ) para posterio:rr.ente ei1igra.r al sitio de desarro-

llo y maduraci6n del gusano adulto ( fm;n;rn ;.dultes ) • El ciclo evolutivo

carq:>leto var!a según el genero y va de 17 a 45 días ( ~ sp. y Nemato 

di.rus sp. rm;p<0etiva.'TCI1te J Niec, 1968; Soulsby, 1982 ) • 

Las infestaciones por l.a L - 3 pu<!dcn ser por vfa dénnica, atravesando la -

piel intacta de los anima.les susceptibles ccm:> es el caso de Bunostanun sp.

Niec, 1968; Soulsby, 1982 ) . 

.Mecanisiros patogéni.cos parasitarios 

Los vcnres gastnx>nté.ricos ej<".rcen en el hospt:dero diferentes efectos, cau-

del organisrro parasi tado. 

Estas lesiones y trastornos varfan según el género :inplicado, sin embargo se 

pueden englobar estas a=iones patogénicas en: 

a) A=i6n rrer-....5.nica. Esta ""' lleva a cabo por los parásitos que desarrollan 

estado evol.utivo dentro de la pared digestiva '.!:· axei, _Q. ost.ertagi, !!· -

s:ontortus y Nematodirus sp. ) o por l.a acción de su armadura bucal caro ~ 

monchus, y/o por sus 11-ov·imientos que ejercen una a=i.ón i=itativa sobre la

mucosa gastrointestinal cano es el caso de Trichostrongylus, Nematodirus y 

Cooperia. Estos efectos dan caro remütado una irritaci6n la cual origina -
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una inflamaci6n tanto del abanase cerro del intestino, asi caro herro=agias 

de la mu=sa provocadas por la fijación de leos nem..,.todos ( Jubb y llennedy, -

1970; Lapage, 1976; Quiroz, 1977; Bl.ood y Henderson, 1983 ) • 

b) A=i6n expoli.atriz. Se da dclJido a que los vernes =nsumen =ntenido in

testinal, principalrrente de fosforo, cob..1.lto, calcio, cobre y vitaminas (Hae 

m::mchus) , asi tz.mbi~ de sangre ( venrcs hemat6fagos ) ccrn::> es el caso de ~ 

~ y !Jaem:rchus, causante de la anenia que presentan los animales parasit.'.1-

dos ( Lapage, 1976; Qui=, 1977; Bl=-<l 'l !!enclerson, 1983 ) • 

c) Acci6n toxica. Esta representada por la lib:>raci6n de sustancias toxicas 

consecuencia del ireta.bolisrro del par:.isito caro la elab::lraciÓ?l de sustancias

antieo.iagulantes y hemol.íticas. ( Jubb y Jtennedy, 1970; I...•pa9e, 1976; Qui

r=, 1977 ). 

d) Acci6n perturbadora del iretabolisrro. La inflamación del tracto gastroin

testinal causa problanas digestivos aue in1:erfieren en la absorción normal de 

nutrientes por el hospede.ro caro son: HJ, Fe,Mn, Cu y Co. As.í caro sobre el 

metalx>lisno de los glucidos, causando hiperglucemia e hiperfosfatemia, ili=i

nuyen la digestibilidad de las prc>te.ínas que se t:raduce en hipoalbuminemia e

hiperglobul U-.emia. Además la reabsorciGn de principios toxi=s capaces de l~ 

sionar al h.ígado y riñ6n ( Jubb y "enncdy, 1970; Lapage, 1976; Quiroz, --

1977; Blood y Henderson, 1983 J. 

Debido a la diarrea hay una mala utilizaci6n de sales minerales y vitaminas,

resultando la el:i.rninaci6n de fosforo, calcio, pot.o.sio y magnesio, por lo que

cxmsierne a las vitam.i.nas, cuando el animal esta parasitado inhiben la trans

fonnaci6n del betacaroteno en vitamina A ( Gibson, 1973; Quiroz, 1977 ) • 

CUadro cl.ínico 

Los prim?.ros signos aparecen a las 6 u 8 semanas despu~s de carenzar el paste 
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reo, los animales jóvenes se desarrollan lcI1\:illrL!r.!:.::; h.:ii• p~rdida del a¡::eti

to, diarrea, e.streñimientG, mirada triste, unim.:J.lcs rezagados, conjuntivas

pálidas, piel mal irrigada y vellón despeinado. En fases avanzadas se pro

ducen caqueir.ia rápida y proqresiva, ederr.:i s-ul::m:u1<lil:;ular as1 ccm:> ge.'Y"..raliz~ 

do y las muertes son frecuentes ,Jubb y l'ennedy, 1970: r..apage, 1976; 

Quiroz, 1977; Soulsby, 1982; llloc:d y licnd=son, 1983 ) . 

~s de adaptación parasitaria 

El mecanisrro que los ncm:itocbs gast.roentéricos utilizan para su sobreviven

cia, cuando las ccndicioncs no son .s.:ltisfactoriils para su desarrollo, es de 

nczninado 11 hipobiosis " o 11 nrresto la.ntario 11 
.. 

Este a._rrcsto larvario es un fenóreno por el cual los parásitos se adaptan -

al iredio hostil, definiéndose c:aro el ceee t=Tp:>ral del parásito en ciertas 

etapas del de=ollo inicial del misiro y si.l:vc para sincronizar el desarro 

llo parasitario con eventos del hospcctcro y c!c1 umbiente. 

1'úmf~ratur~ ) es el pr~r cstí.."TIUlo a la inducción a el 

arresto larvario siendo principa.lJrcn\.e el dccmrento de. la temperatura ) , 

influyendo sobre el cuarto estadio L,!'.',·cll h'eith, 1953; Soulsby, 1982 ) • 

LJ:>s nematodos gastn..""ent.éricos en los cu.ale!~ se ha obser.,rado la hipobiosls -

son: Ostertagia sp., Haeronchus ccnt:J::irtus, Trichostrongylus sp., ~ 

Eia onmphora, Nematodirus helvetianus, Chabertia sp. y Oesophagostamm sp. 

Este fenóneno de adaptación no es exclusivo de dichos géneros. Los parási

tos abarasales son inhibidos más rápidarrente que otros ( Arm:>ur, 1980; 

Eysker, 1981: Soulsby, 1982 ) • 

Varios estfmulos sirven para inducir la inhibición del desarrollo o para -

acondicionar a las larvas in!C',,tantes en el hespe.~ y estos est!mulos pu~ 
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den estar asociados con factores del hoSP"<iero o relacionados al par<'isito. 

De este rrodo los f actorcs estimulantes para la hipobiosis estan relacionad.os

a la influencia de las bajas tc.q::cr~turas asf cerro a clinus 5ridos, calientes 

y al parásito involucrado, ya que el est.:ido de inhibici6n del desarrollo en -

los diferentes géneros varfa en cap:icidad; de tul ircdo una gran prop:>rci6n de 

larvas de Haerronchus contortus sobrcvivirf.:i a la::; condiciones adversas cc:trO -

larvas inhibidas dentro del hospeden,, a diferencia de los Trichostrongylus -

que sus larvas p.ieden sobrevivir a las co:ldiciones a~rsas caro gusanos adu1 

tos en el hospedero, uunque el arresto lm:'-·-u-io tmnbién puede ocurrir. I~ 

ncl6gicammte la prescnci;:i de una alta car<;a de parásitos adultos estimulan a 

la inhibición del desarrol J.o de m:evas L:u:vas de infestación ( dosis depen

diente ) y esta inhibición puede t.u:.biilll ser ~ .. .rista caro una con-c;ccuente resi_!. 

tencia del hospedero ( in::runidad ud::¡uirida l, de tal rrodo, <>-"-"PCriencias pre

vias de ::~...:._6t.:ición pueden iniciar el arresto lLll'V'ario, caro es el caso de .2· 

osterta.s_! y tma resistencia inat;:i de la edad pu.:.>de ser también expresada en -

anilrales viejos ( Arrrcur, 1980; D¡skcr, 1981; Sreal y Dona!, 1981; SOUls

by, 1982 ) . 

La inhibición del desa.t."l:ollo a ü....-rcztc l.::.r."a.! ;- !Y-:! es perrranente y el desarro

llo larval continúa cuando las condiciones ambit.=.nt.a.l.as e inmunológicas son ~ 

tables para seguir =n el ciclo bioló;Ji=. De tal forma, el desarrollo larv~ 

rio puede ser espont:<'ineo debido a fene'nenos de adaptación parasitaria al ne-

dio y ocurrir sincronica o asincronicarrentc =n factores reproductivos del -

hospedero ( preñez tardía y lactanci6n ) , a bajas de la inmunidad, la cual -

puede estar asociada =n rerroción de par<'isitos adultos, estrés, pobre nutri

ción y enferrredades =ncurrentes ( Gibson, 1973; Arrrour, 1980; Jensen y -



7 

SWift, 1982; Soulsby, 1982 ) • 

De acuerdo a lo anterior, en el. siguiente diagrama se resurre las posibl.es 

causas que inducen al. arresto I.a_..-vat:"io y l.a subsecuente liberación. 



DES.\RFOLI.0 IAHIJAL l\RRESTAOO 

____________ ;>~,=~ . 

lnrtunol6gi=s . . Hipobiosis 
(innunidad w:x¡uirida) Inducci6n Estacional 
( do:::i:::-dc¡:Y'..ndicnt:e) l\lrbiente adverso 

1 
Pérdida de inrrllnidad Liberaci6"~~--~~~~~~~~~~~~~---- Cambios repro 

/ ¡ 
~ · ~Espontcmeo ductivos del= .. ·. ~ ... · ¡ 1 

~i6n cambios rcp~ Estrés, pobre Fenó'tenos Preñez tardia 
de adultos ductivos del- nutrici6n y - de adapta y lactaci6n -

hospedero - enfeD1V3dades ci6n - (prolactina) 
(::>=lactina) 
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Susceptibilidad a la enfertredad 

El aurrento en el conteo de huevos fecales que cx::urre en primavera se dencrnina 

" a1za peri-parto " o " alza de pri..mavera " ( sprint:J-rise ) , siendo carac

terizada por un abrupto aumento en la eliminaci6n ée huevos por los parásitos 

en los estados tardíos de gestación, prolo~1indose y alcanzando su pico máxi

llO en la lactación ( Boag y 'Ihanas, 1973; Soulsby, 1982 ). 

Este feró:reno es actuallrente reconocido caro un factor importante de inicia

ci6n a infestaci6n de gusanos a los corderos, ya que esta alta elirninaci6n de 

huevos fecales =ntamina en dem'lsfa las praderas Esc."Utia y Col., 1973; 

Gibson y Everet, 1973; Blood y Henderson, 1983 ) . 

Aun~ndo a este aurrento ?eri-parto, existen las larvas que resistieron el in

vierno en la pastura, que a~tan la magnitud en el conteo de huevos fecales 

en los pastos, de tal rrodo los animales neonatos ser.§n irás suceptibles a la

adquisici6n de nuevas infestaciones y además de ser un origen de infestaci6n

residual en la siguiente trnp::irada de pastoreo ( Gibson y col., 1973; SOUl~ 

by, 1982 ). 

La rnaduraci6n de las larvas inhibidas de ):!. contortus en ovinos y el resu1~ 

te aurrento de primavera en el conteo de huevos fecales han sido =lacionados

con una baja de inmunidad, debido a la exposici6n de la infestaci6n en invie;:: 

ro, a estrés, innumosupresi6n asociados con estados tardíos de gestaci6n, lae_ 

taci6n y a la fr<-"'C'Uente ocurrencia de pobre nutrici6n al final del invierro.

Sin embargo, datos recientes sugieren que esta 1!19.duraci6n de larvas i;ueda es

tar también relacionada con un estim.JJ.o estacional ( SOUlsby, 1982 ). 

Se sugieren 3 posib.les rrecanisnos en la presentación ~ estP. fenóteno: 
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1) Una elevada fecundidad de los nematodos adultos en el hospedero. 

2) El resultado directo de una nueva reinfestación. 

J) La maduración de larvas histotr6ficas en estado de hi¡:obiosis aloja

das en la m.i=sa del alxrnaso e intestinos del hospedero ( Brunsdon, 

1971; Gibson y Everet, 1973; Anrour, 1980; Jensen y swift, 1982;

Soulsby, 1982 ) . 

La relajación de la irurunidad ulrededor del parto y lactación, ha siclo aso

ciado =n cambios h01:rrona1es. La hm:rrona proloictina es ~rtante en este fe 

l1ÓTenO ya que su secreción sigue el misrro putrón al de la susceptibilidad 

del hospedero a la infestación =n helmintiasis gustro-intestinal ( Anrour, 

1980; Soulsby, 1982 ). 

Inmunol6gicairente existe una ma.rcad.:l supresión del fitcmitógeno y la respue_:! 

ta inmunitaria m=diada por células =ntra el antfgeno especifico del !!· ~

tortns ,.¡ final de la gestación y durante la lactación asf caro una disminu

ci6n e.."1 la blastogénesis de linfocitos en sangre periférica, que resulta en

un al.llreilto en la eliminación de huevos en este tieno;:o ( Arirour, 1980; 

Soulsby, 1982 ) . 

Concluyendo, la elevación en el nGrrero d" hu<:<vcs de nematodos gast.t:oent:éri-

cos aparece después de sobrevenir una depresión en la inmunidad delhospedero 

¡:or factores de estrés tales caro la gestación, parto, lactación, clima in--

vernal y desnutrición Escutia y col., 1973; SOUlsby, 1982 ) . 

Los animal.es j6venes ( Corderos ) son más susceptibles a las infestaciones

¡:or nematodos, asf caro en animales viejos que se encuentrnn en mal estado -

nutricional, o ¡¡ ···~llos que no han padecido infestaciones previas. En forma 
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menos determinante se tiene la suceptibilidad de raza existen razas más -

susceptibles que otras ) , dependiendo mayorm:mta del rrcdio cnd!'.mi= donde se 

desarrollan y al sexo. De aC'..lC?rdo "- todo lo anterior se determina que los -

animales jóvenes y mal alirrent<idos son los m'.ís susceptibles a padecer la pa

rasitosis gastroentéricas C Jul::b y l<cnnedy, 1970; L<>page, 1976; Gibson y

Everet, 1977; Waller y =L, 1981; SOulsl::r,-, 1982; Blcxxl y Henderson, 1983). 

Imunidad del hospedero 

La nutrición es uno de los factores que pueden ejercer efectos manifiestos so 

bre la resistencia de los hospederos a los nema.todos, la inmunidad específi

ca, hipersensibilidad y la edad sen algunos de ellos. Es evidente que el -

hospedero elal:ora anticuar¡:cs i.r.rr..:r.c::¡ cc:¡tru las etapas larvarias del verrres.. 

siempre que estas se hallen vivas y alcancen las etapas histotróficas del de 

sa=llo, que en!!· =ntortus es en la cuarta y quinta etapa larvaria. Los

antígenos se encuentran en el. liquido que escapa al desprenderse la cutícul.a 

c..'7...e._-r'.a cua."'?d.o le l~:rv"' m1M. La inmunidad a los nematOOos es especifica ~ 

pendiendo del gillle...--o Rcinccke y =L, 1982; Blocxl y Henderson, 1983 ) . 

Esencialnente al.gur.as infestaciones porvocan una marcada inmunidad en los -

a:rUmales datésti=s, siendo explicado, por que los jóvenes que no han exper~ 

mentado reinfestaciones son severarrente afectados por el pariísito, ya que la 

infestación induce a la inmunidad de la reinfestaci6n. La inmunidad es e~ 

cífica de glmero y en el caso de ovinos inmunes a H. =ntortus son sucepti

bl.es a Trichostrongylus sp. y viceversa, sin embargo, algún grado de antige

nicidad ocurre entre las especies de _'.l'richostrongylus ( Tetzlaff y Todd, -

1973; Arm::>ur, 1980; Soulsby, 1982 ) • 

Adem!s de la protección inmune rrediada por células linfociticas y anticuer-
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pos, existen otros rrecanis:ros importantes de sobrevivencia usado por el par_é 

sito en carpctencia in.'Tll.ll10l.6gica =n el hospedero y la falta de rrecaniszros -

efectores i.munes neonatales contra las helmintiasis es especialmente impor

tante, ya que contribuye a una alta ncrtalid.::i<:! y r.c::'bilid3d en animales jóve

nes. Esta falta de respuesta se asocia al desarrollo de respuestas hereda-

bles de ant.1'..genos parasitar:i.os { relo.ciuü.a.C.G~ =~ 2..:! o:...""3a<l ) , tr.:ir.sfcrer..cia -

calostral de sustancias tolerogénicas ( que inducen tolerancia i.rnrunol6gica) 

y supresión inmune inducida por altas dosis de larv"s infestivas ( Waller y

Thanas, 1981; SOUlsby, 1982 ) • 

Varias clascs de ~...J.!10Jlob.1li.Th.1s es~ presentes en la infes~"'lciOn, 12!. Ig A 

es detectable en infestaciones tempranas y la Ig E se acumula en la mucosa in 

testinal. Por tredio de sensibilización por la Ig E especifica y la subsecuei.2_ 

te secreción de aminas vasoactivas se ponen en contacto con antígenos parasi

t.ariry,::i, jugando un pa.r,el ~.:x:>rtante en 1.:i eliminación de la carga parasitaria. 

La adhe-""'encia de eosin6filos a varios est.J.dos de desarrollo y su degranula-

ci6n sobre la superficie de los par.'.isitos y la liberación de varias enzimas,

han provisto una firrrc capacidad de m:occmism:is inmunológicos efectores contra 

hel.tninLOs, sin c:r.b.:t-~ se h~ observado que el desarrollo de esta respuesta se 

establece lent.arrente ( Soulsby, 1982 ) . 

Resistencia del hospeóero 

lino de los fenórer.os ~ conocidos de resistencia a las helmintiasis, es la -

rea=ión de auto-curación y se caracteriza por una brusca evacuación de gran

neíitero de parásitos adultos, COTO reacción local de hipersensibilidad, provo

cada por una infestación secundaria. LOs animales que presentan este fenóre-

no, no son inmunes CJsecuentenente en forma obligada. Esta auto-cura no es -
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trictamente especl:fica ya que las larvas de !.!· contortus causan auto-cura =.!! 

tra infestaciones de .!i· ccntortus, asi: rnisrro =ntra o. ci=umcincta y~ 

trongylus sp. sin embargo, lo contrario no sucede. La reacción al desafio -

existe inicialm:mte cuando la larva muda del tercer al cuarto estado larval -

{ Armour, 1980; Waller y Thcrnas, 1981; Soulsby, 1982 ) . 

El fen~o de auto-cura se presenta b.:isicarrc.-.te en animales que han e.xperi

uentado varias infestaciones espaciadas, en contraste et aqu~llc::; que presen-

tan una infestación inicial y una subsecuente reinfestaci6n que induce a la -

auto-cura y es ac:cnpañada ¡::cr un apreciable aumento de histand.na sangul:nea,

en el titulo de anticuerpos y un intenso edera en la mucosa abana.sal ( Lapa

ge, 1976; Arm:lur, 1980; Waller y Thanas, 1981; Soulsby, 1982 l. 

La auto-cura y prot:ccción contra la infestación ne están necesariawente in~ 

rrelacionadas, las principales respuestas que OCUl.""ren siguiendo la reinfesta

ción con Haerronchus contortus son: a) Auto-cura y protección contra la nue

va infe~iD.<..::i.6n; b} !'..'.!L~.!r;\ y establecimiento de una nueva infestaci6n; 

e) No auto-cura y establcci..'nicnto de una nueva infestación; d) No auto-cura 

y no establecimiento de una nueva infestación { Waller y 'Ihcmas, 1981; 

Soulsby, 1982 ) • 

La inmunidad protectora y resistencia se manifiestan por cualquiera de los h~ 

et.os siguientes o por una ccxnbinación de ellos: redu=ión de la tasa total -

de venres, retardo en el desarrollo de la cuarta etapa larvaria, redu=ión en 

la propo=i6n de vermes hembras presentes y redu=i6n en la produ=i6n de hu~ 

vos por estas hembras. En la hem:mcosis, asl: cc:m:> otras parasitosis caTipa.ra

bles, el retraso del desarrollo y la supresión de la cuarta etapa larvaria -

tanto ccm:> la reducción en la producción de huevos, es la manifestación más -



14 

sensible de la capacidad inrru.nol6gica del hos;>edero; por lo tanto, si el hos

pedero es inm1.1nol6gicairente resistente, el parásito tendrá dificul~d para ~ 

brevivir y su proclu=i6n de huevos se reducirá ( Jubb y 1<ennedy, 1970; LaP!!_ 

ge, 1976 ) . 

COnsideraciones diagn6st.icas en las parasitcsis 

La elimi.naci6n de huevos por animales o gz-ul--0 CG .;¡¡-X;-.iles, de~nde no solo -

por el núrero de gusanos prcse.'"ltes, sino también de caro fue adquirida la Célf. 

ga parasitaria, por lo tanto, los niveles de larvas ingeridas y su duraciCSn,

:i.nfluenc!an el desarrollo de la resistencia y consccuentem:mte el tamaño de -

los gusanos adultos, así = la capacidad oviposituria de las hanbras G~ 

son y Everet, 1978; Roberts y s...-an, 1981 ) . 

I.os factores a considerar en la interpretación de un conteo de huevos fecales 

son: La capacidad de los gusanos hembras a increrrentar la presi6n de pobla

ci&-1 y l" probable estaciOn?lidad natural de la actividad de ovop:>sici6n. Es 

not.:>ble una disminución en la fecundidad de las hconbras de !_!. contortus =n -

el increrrento del tanaño de la población. Cuando la población parasitaria "'!!! 

pieza a envejecer la porducoi6n de hue,-os se sus¡::endcr.1 rápidamente y esta ~ 

presión da la 1-..:ibilidad ovi¡x:>sitaria es considerada cerro una manifestación 

del aumento de la resistencia a las infestacicr:es helmfnticas ( Gibson y E\'!:_ 

ret, 1978; Roberts y s...-an, 1981 ). 

CUando ningún factor perturba al parásito, el nOrnero de huevos que produce la 

hembra se ve favorecido y es variable segün los géneros. Así se tiene, que 

para Haenonchus sp, cada henbra puede p:mer de 5,000 a 10,000 huevos por 

día, para los Trichostr-ongylus sp, son rrenos prolificos ya que no rebasan de

los 2,000 a 3,00C ~1uevos por día. La oviposición también varia con la e~ 
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taci6n, en primavera y otoño hay una elevación ele huevos eliminados en mate-

ria fecal LJ:>renzo, 1980; Blood y Hende.rson, 1983 l . 

!'revención y control parasitario 

Debido a la :importancia que tienen los ne:nat.o:los gast.roentéricos en los Olli

nos cauo causantes de perdidñs econc:rni.cas y Froductivas se establecen medi

das preventivas y de control, enc.:iminadas a cuestiones de !1\:l.nt?jo y terapia -

antihel.m.intica ~ l-.<:ltc C.."! fotm~ c5traLt'-gica, tonando en cuenta los princi--

pios de un programa de control: 

1.- La unidad es el reba.'io y su ambiente: La presencia de un animal clini

canente infestado sugiere la de otro del cual se originan casos clíni

cos en el grupo. El trat:mniento y netidas de =ntrol del::en dirigirse 

al grupo, a los establos y a los p;:isti::Ol.les ( Lapage, 1976; Quiroz, -

1977; Blocxl y Henderson, 1983 l. 

2.- Estado de nutrición: En general el l:uen estado de nutrición, aumenta -

la resitenc.ia del rebaño a los efectos de los parásitos Jubb y ll~ 

dy, l!l"/0; ~ y '.n-.::::::=:::, 197'1; Blocxl y Henderson 1983 ) . 

3.- Organización de los pastos y pastoreo rotacional: Este punto se enfo

ca hacia el canportarrento de las etapas larvarias de los vermes gastro

entéricos en los pastizales, los cuales se desarrollan satisfactor~ 

te en lugares de bastante huiredad y m:xicrad.:l te!T'l?eratura asi cano en -

pastos de talla alta. ::Vitando el pastoreo en las horas tanpranas del

ci-epusculo y dias nublados, que es cuando las larvas migran hacia los 

tallos y las hojas, favoreciendo la mayor infestación de los anin'ales 

en pastoreo. Las larvas se desarrollan mis en las praderas que tienen

un continuo pastoreo por los animales ( sobrepastoreo ) provocando la 

ingestión continua de parásitos y su =ntaminación. Por medio del pas-
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toreo rotacional de los potreros se reduce el factor de infestación a

las anima.les, disminuyendo así la carga parasit.::iria de las praderas 

( Lapage, 1976; Okon y Eyenjhi, 1977; Quiroz, 1977; Waller y col.,-

1981; Blood y Henderson, 1983 ) . 

4.- Protección a los ani.rnaJ.es jóvenes: Las rrcdidas de control c12ben c.•:::a

rninarse prim:u:iatrcnt.e a proteger a los animales jóvenes hasta los 18 -

rreses, eA~tos a infestaci6n !XJr pr.inlQ.ra vez. Cont:.rolc11'l<..b a las C' .. 9P_ 

jas que crian, especiallT'ent.e antes del ¡x;...--to o durante el mism::> para -

evitar el efecto del alza periparto en l<t pnxlucción de huevos de nema 

todos 4 a 8 ser.unas despu6s del alurnbri.lll\iento, ya que para los corderos 

la oveja suele ser iros llr¡::ort.ant.c ccmo fuente de infestación que la -

contaminación de las praderas. De tal m::ido el destete temprano puede-

representar una importante rredid.:i de control. Por otra parte se reco

mienda la administración a las =jas de un antihelmíntico eficaz 3 a-

4 serranas despu6s del parto Jubb y i<ennedy, 1970; Lapage, 1976; 

Gilison y Evt:!ret, 1977; Blood y Henderson, 19ti3 i. 

5.- Control por tratamientos protectores: La <tdministración de antihe~ 

tices en diferentes etapas del ai\o con el fin especi:fico de el.iminar 

los periodos de alto riesgo de infestación, caro son en la elel{ación 

peri-parto, estados de desnutrición o cuando se intr<-duce un hato li-

bre de verrres en un ambiente contaminado Lapage, 1976; Quiroz, 

1977; Gibson y Everet, 1977; Blood y Henderson, 1983 ) • 

6.- Diagnóstico de niveles significativos de infestación: Mediante la va

loración visual del peso corporal y las pruebas clfrúcas del parasiti~ 

no así caro el recuento fecal de huevos en forma continua e identific~ 

ci6n del gi:-.~ro del verTTBs presente ( Lapage, 1976; Quiroz, 1977; -
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Blood y Henderson, 1983 J. 

7.- Elecci6n y frecuencia de los tratamientos: Se enfoca a la l:usqueda de -

de las drogas antihelmínticas más eficaces, dependi.erdo del género invo

lu=ado y estado nutricional del rebaño. ~ fru::m.:icos más activos y ef_!_ 

cace::: p.:za el control de ne:m:i.todos gastroentéricos son de 2 grupos l:asi

cairente: a) Imidazot.iazoles - Levarnisol 

b) Benzirnidazoles - T.i.abcndazol, Albendazol, Parbendazol, F~ 

bendazol, Oxifendazol y Oxfendazol. 

Es reccmendable repetir el tratanünto des¡:iu&; de varias semanas para eli 

minar los venres que n"'-dura..-cn =ientemente y que se hallaban en etapas 

innaduras e inhibir la produ=ión de h1.--evos ( Jubb y l<ennedy, 1970; te 
page, 1976¡ Quiroz, 1977¡ Gibson, 1973; Blood y Henderson, 1983 ) • 



18 

O B J E T I V O S 

1.- Establecer la rel.aci6n entre la eliminación de huevos de nematodos gas

troentéri=s y la edad en borregas =ioll.as, en un sistema mixto de ex

plotación, en el Estado de México. 

2.- Detenn:inar los géneros de los ne!!Utodos involucrados en borregas =io

llas, en el municipio de Teoloyucan, México. 

3.- Contribuir al. estudio epizootiol6:Ji= de la 'l.=rinosis gastroentérica 

en borregas =iollas, en el !Tl.l!licipio de 'l'eoloyucan, ~i=. 

4 .- Contribuir al. establecimiento de m:.->cii.das <le =nt.rol =tra la vennino-

sis gastroentérica en ovinos cri ..,llos, en un sisterra mixto de explota

ción en el municipio de Teoloyucan, ~ico. 
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~IATERIAL Y METO DOS 

Localizaci6n de la explotación 

El presente trabajo se realizó en una explotación ov:ina ca:rercial, ubicada -

en el 1TUnicipio de Teoloyucan 1·~i= y en el laboratorio de Parasitolog!a, de 

la Facultad de Estudios Superiores cuautitl<in, ll.N.A.M. 

El nunicipio de Teoloyucan, esta localizado a una altitud de 2400 m sobre el 

nivel. del m,u- y dentro de las coordenadas 99º 10' longitud oeste y 19º 44' la 

titud norte. El clima de la región es taTplada =n lluvias en verano, =n:e_:! 

po~diendo al 0-l de la clasificación de W/X?pen ( S.A.R.H., 1985 ). 

Datos ele la explotación 

Dentro de este rrunicipio, se encuentra el rancho ccrne=ial de ovinos, donde -

se explota ganado =iollo, siguiendo un sistema mh.to ( estabulado-pastoral ) 

~,.~ q~ d:..;..-.::u"'lt.c .;:l c.1.!.c:1. llevan a 1.os borregos a pastorear y en la tarde estos -

son estabulados, para beber agua y pasar la r>:che sin recibir ningan supl13Tle:!! 

to alinenticio. 

En esta explotación, no se realiza ning(in tipo de wanejo tanto reproductivo -

o::rro alirrontício y generalmente el =rdero permanece =n la oveja hasta des~ 

tarse por si solo. La época de errpadre se presenta de manera natural en los

meses de junio y julio principalnente, en su mayada los corderos machos no -

son castrados, los machos adultos =nviven con las hembras todo el ti(,11\X> por 

lo que hace un poco más CCll1plejo el problema del control reproductivo. 

No se realiza selección genética, favoreciendo la permanencia de animales im

productivos y/o de rendimientos bajos e incosteables. El anico desecho que

se realiza y no periodicamente, es eliminar a las ovejas más viejas. 
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Por lo que respecta al !!\<.-.nejo sanitario se realiza en forma =ns-,mtudi.naria y 

más oon fines de a:mtrol que de erradicaci6n; baños, desparasitaciones, cura-

clones, etc. No obstante dentro del rebaño existe tma gran inciOOru:ia de par!. 

sitos internos cerro principal problerra. 

La cxnercializaci6n de los borregos ( carne } se realiza oonforrre llegan las

personas interesadas, por lo tanto no hay canales de a::::rrercialización adecua

oos. 

Animales de experirrentaci6n 

Para el presente trabajo, se seleccionaron 25 ovejas de diferentes edades, 

agrupándose en lotes de 5 borregas cada uno, con un total de 5 grupos. cada -

grupo =n ovejas de una edad determinada que van de 1 a más de 4 años, deterrni 

n&ldose la edad de las ovejas en base a los carrbios que se presentan en la -

dentición (Puente, sin año), de tal rrodo se tiene: 

Edad 

No.animales 

1 

5 

G R tl P O S 

2 3 4 5 

2 

5 

3 

5 

4 

5 

Más de 4 

5 

cada oveja de cada grupo se identificó con un número espec:tfico para hacer más 

fácil su localización y nuestreo, ya que se dejaban =n el rebaño. 

Muestreo 

Las ovejas se nuestrearon periodicarrente cada tercer d:ta del 28 de enero al 

6 de marzo, a pe -ir de las 14:00 hrs. en adelante, que era cuando el rebaño -
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regresaba de pastorear. La ex>lecci6n de las nuestras de materia fecal, se -

hacia d.i.rect:mmnte del recto de los animales, utilizard::> bolsas de polietil~ 

no de 6 X 10 c:n. posterionrente se trasladaban al laboratorio de Parasitolo

gta de la F.E.s.-c. para su análisis. 

D'..!!!renes =oroparasitosc6piex>s 

Las nuestras se procesaron por medio de la técnica de M::. Master, para =-.o
cer la cantidad de huevos presentes por grarro de materia fecal. Asimismo se 

realizó la técnica de cultivo larvario ( uno por grupo ) para 1a identifi

caci6n mi=osc6pica de los géneros involucrados en el experimento ( l<eith,-

1953; Niec, 1968; I..ab. \~ridge, 1971; Beltní.n, 1980 ) • 

En total se re.aJ.izaron once m.iestreos por cada lote y animal. experimentado,

obt:enil'indose un total de 275 ll'l.leStras fecales procesadas, los resultados se

aqrupa=n en forna de cuadros y se les practico un anál.isis estadistiex> por-

medio de la técnica de ana.J.isis ck: Var.!z.-.z."'-, ~" determinar las diferencias 

entre l.os grupos; en edad de l.as borre<;¡as y los =nteos de eliminaci6n de -

huevos en materia fecal. ( J\guilar y ex>l., 1981 ) . 
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RESULTA!XlS Y DISCUSIOO 

Ccrrparando las curvas producidas ¡:or los grupos ele bo=egas de distintas eda

des en cuanto a la eliminación de huevos de nerr.:itodos g'1st:.roentéricos se es~ 

blece, rrediante el análisis estadístico de los datos obtenidos, que las dife

rencias no fueron estadfsticarnente significativas ( P) .05 en relación a -

la edad de la borrega y a la cantidad de huevos eliminados figura 1 J • Es 

te cx:::rtp)rtalrento pudo haber sido as=iado a factores de ira.la nutrición en que 

se mantuvieron las ovejas en la é¡:oca de invierno, ya que se ha observado que 

la nutr-.ición influye sobre los rrecanisrros de defensa del hospedero hacia los

parásitos. Al existir una ira.la nutrición '1Unado a una carga parasitaria se -

verá afectada la inmunocx:r.petcnci'1 y la susceptibilidad a la infestación ¡:or

nematodos ( Anrour, 1980; 01andra, 1984 J. Los efectos de una ¡:obre nutri

ción en animales infestados, se nanifiestan =1 alteración del metabolisrro -

del hospedero, principalmente de las proteinas ( hipercatal:::olisrro y reduc-

ci6n del anabolisrro J , el cual repercute en una redu=ión de la inmunidad del 

miSYO ( Berry y Dargic, 1976 ) . Asimisrro al presentarse una alteración en -

la al.ilrentación, se observa un incrc:·-onto en el conteo de huevos de nematodos 

gastroentéricos ( Pose!::>'¿, 1973 ) : 

Adn cuando se observó en el gl-U};O da OOrrcg.J.::o Ce 4 .::iños de eñ_ad una distril:u

ción heterogenea de eliminación de huevos en la materia fecal entre las !::o=!': 

gas del misrro gru¡:o no hul::o diferencia estadística ( P > . 05 J ( C"Jadro 2 ) • 

Pudiendo ser explicado por un ¡:osi.ble graóo de irununidad en algunas l::orregas

del mencionado grupo, ya que el conteo de huevos fecales aumentaba paul.atina

rrente hasta el cuarto muestreo con una cifra prcrnedio de 1430 huevos ¡:::or gra

no de heces y apa .. ir del quinto muestreo disminu!a. Este aumento y disminu-
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ci6n t<m'.bi!!n se observó en los otros grupos pero en irenor grado ( cuadro 1 ) . 

Dicho ccn;x:irtamiento pudiera deberse a reacciones de resistencia e inmunidad

del hospedero, las cuales alllT'el'ltan después de la lactaci6n, cc:tt0 son los feo!\ 

menos de aut.o-curaci6n que se tw..:::a-i prc::;cntcs por i.~-Sti6n de laxvas infes

tantes en las praderas contam.in-"ldas reinfestaciones Escutia y col. , -

1973; Gibson y Evt:!t.eL, 1973 y 1977; ~uff~-..:. y col., 1981; ~berts y s..an, 

1981; Soulsby, 1982 ). 

Para disminuir las variaciones individuales de las borregas, en lo que re~ 

ta a la eliminaci6n de hucrvos en materia fe::al, los datos obtenidos se a~ 

ron arbitrarimrente e."1 rose a rangos para esquematizar las curvas que se pro

duC"'_n por los conteos prcnedio de huevos eliminados en los diferentes l!Ulestre 

os figura 1 ) . Tal es el caso de una borrega de 2 años de edad, que se ~ 

centraba llUlY infestada conteo prcrredio de 5142.84 h.g.h. y la elimina

ci6n de huevos fecales iba aumentando en cada muestrea ( de 1850 a 7250 -

h.g.h. ) hasta que l!Ulri6. 

El género Haesronchus, fue el que mayor porcentaje se identifio5 en el cultivo 

larvario de cada grupo, coincidiendo con los datos encontrados por casas 

( 1977 ) , donde se menciona que este g!!nero es el rn.!ís o:rnCín en incidencia, -

frecuencia e inportancia en ~co ( cuadro 3 ) . 

En el. conteo prcrnedio de huevos fecales por l!Ulestreo en cada grupo de ovejas, 

no hubo diferencia estaclistica ( P > • 05 ) aunque se observa que confoi::rre se

va avanzando en los l!Ulestreos auirenta, iniciávdose el 28 de enero con un con

teo prcmedio de 1226 h.g.h., hasta un punto máxirro de eliminaci6n en el quin

to l!Ulestreo que corresponde al clia 13 de febrero con un conteo pranedio de --

2242 h.g.h., apreciándose una tendencia a decaer en forma paulatina y no def.!, 
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niela hasta el termino del trabajo, siendo el últim::> muestreo el 6 de marzo -

con una cifra prc:n-edio de 1447.5 h.g.h. ( cuadro l ) , coincidiendo los 

m.iestreos con el final de la ép:x:a de partos de la explotación ( enero y f~ 

brero ) , el aumento en la eliminación de huevos praredio por grarro de heces, 

coincide tambi~ con la época de partos, sir.¿_l¡;¡= a lo ob,;ervado por Alba - -

( 1983 l para borregas =iollas en el estado de México ( figrua 2 ) • Este 

aurrento p.ido deberse a la i.~stión Oc lür .. -(J.3 c..~ l.:!!3 r-..1;:;t.tiras contaminadas

que resistieren el invic=, asociada a el grildo de m:lla alilrentaci6n de las 

borregas en esa época Boag y nicrr.as, 1973; Gibson y Evcret, 1977; Al:m:>

ur, 1980 ) , a.si = una posible deficiencia inmunol6gi= y a la probable r~ 

lajaci6n de la irnnmidad que = manifiesta alrcde:<lor de parto y lactaci6n 

( Brunsdon, 1971; Escutia y col., 1973; Gibscn y l:.'\/e.ret, 1973; Jensen y -

SWift, 1982 l . 

Afín cuando se presentó heterogeneidad en los diferentes grupos de ovejas, en 

!.o ::-ef~!"?'nt-_P a la eli.minaci6n de h'.l~"Os en materia fecal, no e."<isti6 difere,!! 

cia est.ad!stica ( P > .05 ) , pudiendo ser e.xplicada por la relación entre la 

producción y eliminación de huevos :· 81 estado fisiológico en que se encuen

tra la borrega ( gestación y lactación l , ya que dichos factores influyen -

sobre t:l aurrcnto o relajación de la actividad ovipositaria de los nanatoélos

y su consecuente eliminación ( Lapage, 1976; Gibson y Everet, 1977 y 

1978; Luffauycol., 1991; Ro]:JGrtsyswan, 1981; Soulsby, 1982 ). 

La edad de la borrega, bajo las condiciones cl:i.ln5ticas y de manejo en el pr~ 

sente trabajo, no fue un factor determinante para la eliminación y produc--

ci6n de huevos de nana.todos gastroentéricos. Sin embargo, se sabe que la 

edad es .important en el desarrollo de inmunidad contra los parlisitos, dePB!l 
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diendo en gran manera este desarrollo de la infestación y las subsecuentes -

reinfestaciones en las p:::aderas co:-:.taminadas, tanto en animales jóvenes caro-

en adultos Tetzlaff y Todd, 1973; Gibson y Everet, 1973, 1977 y 1978; 

Lapage, 1976; Anrour, 1980; Luffau y =L, 1981; Waller y 'nlcrnas, 1981; 

Sou.lsby, 1982 ). 



Cuadro 1.- Prcrre:lio de la cantidad de huevos por gran-o de materia fecal en oorregas 
criol.l.as a diferentes edades. 

Muestreo l:..l 
Grupo y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

01/28 02/02 02/06 02/10 02/13 02/16 02/20 02/23 02/28 03/02 03/06 

1 . 1620 750 830 1110 1950 1780 2070 2040 1800 1160 1410 
2 1170 2050 1380 2980 3340 3290 :n 10 2250 2400 1250 2287.5 
3 1330 147'0 1300 1930 2240 1530 1440 1790 1360 1530 1660 
4 630 820 800 1430 1410 1190 1190 820 1020 750 

.. aso- -
5 1380 1860 2120 2060 2270 1840 2170 1900 2110 1240 1030 

x 1226 1396 1286 1902 2242 1926 
··.:_"-, 

1996 1760 1738 1184 144.7 .5 

.Y Los muestreos se realizaron cada tercer día, se indica el rres y dia del muesti:eO.: 

Las cifras indican la cantidad de huevos ¡::rctredio por gran-e de materia fecal. 

y Los grupos del 1 al 5 =rresponden a los animales de 1. 2. 3. 4 y m§s de. 4 aro;;: de ~d re_:!· 

pecti varrente. 

No existieron diferencias estadí.sticas entre los grupos de edad y los muestreos ( P > • 05 ) • 

..., 
O'\ 

~--------.. --
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cuadro 2 - Pranedio y desviación estandar de huevos eliminados por 

grarro de hc:::es en oorregas criollas a diferentes edades. 

Grupoll Pranedio~ D. Estandar 

l 1501.814 744.595 

2 2545.058 1647.027 

3 1611.814 838.006 

4 988.178 971.297 

5 1808.178 713. 51 

y r.os gruoos Ciel 1 al 5 co=esponden a los animales de 1, 2, 3, 4 

y más de 4 años de edad respectiv·am::--:tc. 

y Corresponde al prcmedio de la cantidad de huevos por grano de mate

ria fecal. 
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CUadro 3.- PorO?..ntaje da los géneros en=ntrados en cada gru

po de animales muestreados. 

Porcentaje ( % ) 

Grupo y eooperia Nanatodir:us 

l 69.89 22.33 4.85 2.93 

2 71.93 19.18 4.79 4.10 

3 70.39 19.20 l.83 8.58 

4 69.56 12.49 7.13 10.82 

5 72.48 20.03 2.86 4.63 

x ?O.OS 18.646 4.292 6.212 

Y Los grupos del 1 al 5 co=esponden a los animales de 1, 2, 3, 4 y -

más de 4 años de edad respectivarrente. 
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Figura l.- Crnparaci6n del núrrero de huevos prcnedio eliminaclos por grarro -

de materia fecal en l:xn:regas criollas a dif=ntes edades ( me

diante rangos l . 
RA!-."Q)S y 

hembras de 1 año de edad 
he.obras de 2 años de edad o 500 1 

+++++ hembras de 3 años de edaJ 501 1000 2 
hembras de 4 años de edad 1001 - 1500 3 

hembras de más de 4 años de edad 1501 2000 4 
2001 a más 5 

' 1 
2 

o 2. 4 S 7 JO 11 

01/28 02/02 02/0ú O~{lO 02/lJ 02116 02/20 02/23 02/29 03/02 ú3/06 1/ 

Indica el rres y d!a del muestreo Muestteos 

Y Rangos establecidos arbitrariamante. 

}/ Los =nteos de huevos por grano de heces de cada lote el~ borregas, se -

agruparon en rangos prcmedio por !TUlestreo. 

No existieron diferencias estadfsticas entre los grupos de edad y los mues

treos ( P).05 l. 
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Figura 2.- catp:>rtami.ento en la el.iminaci6n proredio de huevos fecales por 

grano de heces en cada muestreo del tota1 de borregas criollas 

a diferentes edad.es. 

1 
2400 

2000 

1500 h.q.h. 

1000 

-1 "" ,, " 
.. 6 10 11 

0112e o:?JC•1 02/06 OZ/10 02/lJ 02/16 02/20 c:/23 02/28 OJ/02 03/06 .!1 

!ot.lestreos 

Y Indica el. rres y clia de la muestra. 
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CONCLUSIONES 

La eJ..iminaci6n de huevos áe nana.todos gastxoentéricos en el presente traba

jo, no estuvo relacionada con la edad en borregas criollas, debido a que -

entre los grupos de ovejas muestreadas no se manifestó una diferencia esta

dística significativa. 

La mala nutrici.6n que prescnt.:L..~n l.:ir; h:lrrcg.-is durante la ~a de invierno 

posiblarente influyó sobre la no relaci6n entre la edad y la el.iminaci6n de 

huevos de nematodos gastroent6.ri=s en nuteria fecal. 

Los aurrentos y disminuciones en los conteos de huevos en los diferentes 

muestreos, podr!an ser ocasionados por algunas reacciones de resistencia e 

i.miunidad en las borregas, debido al grado de e>.p:>sici6n a la infestación. 

El género H8em:::mchus, fue el que en 1rayor porcentaje se identifi= en cada 

grupo de las borregas =iollas muestreadas en el municipio de Teoloyucan, -

Ml'bdco, 

El conteo praned.io de huevos por grruro de nuteria fecal en las borregas ~ 

bajadas, aurrent6 hasta alcanzar un punto m.'.ix.i.rro de eliminaci6n, coincidien

do con la época de partos y lactación de la explotaci6n, sin embargo no se

darostr6 estüd!sticarrente diferencias entre las etapas. 

En base a lo anterior, se recani.enda establecer programas de desparasitaci6n 

de las torregas durante la gestaci6n y lactaci6n. 

Suplemmtar a los aninules durante las épocas de escaces aliJrenticia, ya -

que se podría fortalecer el sistema de i.nmuncx:aTpetencia del hospedero con

tra las parasitosis. 
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se sugiere, la realización de más trabajos sobre el tema, para conocer más 

profundarrentc el co:rp::>rtamiento y relación hospedero-parásito en borregas -

=iollas en el estado de w;xico. 
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