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R E S U M E N 

REYNA AGUILAR, PEDRO. Contaminación de pastos con terceras 

larvas de vermes gastroentéricos de rumiantes en los potre

ros del Centro Experimental Pecuario de Playa Vicente, Ver~ 

cruz (bajo la dirección de: MVZ. Norberto Vega Alarcón). 

El presente estudio se realizó en los potreros del 

Centro Experimental Pecuario de Playa Vicente, Veracruz, 

con la finalidad de identificar los géneros larvarios de 

vermes gastroentéricos que contaminan los pastos de dichos

potreros. Los resultados obtenidos indican, que los ·géne-

ros larvarios identificados, durante los seis meses que - -

constó el trabajo y en todos los potreros estudiados, co- -

rresponden en forma decreciente como sigue: Strongyloides

spp., Bunostornum spp., Trichostrongylus axei, Haemonchus -

spp., Trichostrongylus spp, Chabertia ovina, Ostertagia - -

spp., Cooperia spp., Oesophagostomum spp., y Nematodirus -

spp. 

Se concluye que el género larvario m&s abundante, fue 

el de Strongyloides spp. 
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INTRODUCCION 

En las regiones tropicales la actividad pecuaria pre

dominante en los últimos años ha sido la producci6n bovi

na, la que interviene en gran parte, en el aporte de ali

mentos para el hombre, área en la que se tiene un alto d~ 

ficit a nivel mundial. 

En los tr6picos de M~xico, la ganader1a bovina, se ve 

constantemente afectada por diversas parasitosis, una de 

ellas es producida por vermes gastroent~ricos, cuya etio

log1a son diversos g~neros de nematodos, esto ha provoca

do que los ganaderos tengan cuantiosas p~rdidas econ6mi-

cas y que los resultados 6ptimos de productividad sean -

mermados continuamente. Estos vermes generalmente actúan 

en forma asociada o mixta, infectan y lesionan en difere~ 

te grado la mucosa, tanto del abornaso como de intestinos. 

A la lesi6n producida comúnmente se le denomina gastroen

teritis y es causada por larvas y estados adultos. Cuan

do está presente esta afecci6n patol6gica se producen - -

trastornos en la cicatrizaci6n, consecuentemente disminu

ye la superficie de absorci6n y el aprovechamiento de los 

nutrientes lo que ocasiona una deficiente conversi6n ali

menticia. 

Además se advierte baja de peso, anemia, deshidrata-

ci6n por diarrea, pelo hirsuto y edema en la regi6n baja

de cabeza, cuello y t6rax, en casos de infecciones masi-

vas. Cuando las infecciones no son muy graves los signos 

suelen ser inaparentes, por lo tanto, se dificulta preci

sar la etiología: por esto las técnicas de laboratorio 

son imprescindibles y de un alto valor para el diagnósti

co. Estas t~cnicas son muy variadas y abundantes, y en-

tre las que se usan para analizar las heces, las hay tan-
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to, c~alitativas como cuantitativas (2, 3, 8, 12, 13, --
2 3) • 

Se emplean otras técnicas para examinar alimentos, ya 
se trate de pastos, ensilados u otro tipo de forrajes, 
pues por medio de éstas, es posible demostrar la existen
cia de estados larvarios. El grupo que se trata ha toma
do relevante importancia debido a que estos alimentos se 
encuentran constantemente contaminados por diferentes es
tados evolutivos de este tipo de parásitos, sobre todo 
cuando las explotaciones son extensivas (2, 3, 8, 12, y 
14) • 

El ciclo biol6gico de estos parásitos consta de dos -
partes, una ex6gena y otra endógena. En el caso de la 

primera es importante señalar que se realiza libremente -
en la naturaleza, lo que complica el problema, ya que los 
huevos son expulsados en las heces por el huésped y termi 
na con la infecci6n oral o cutánea por las fases infecta~ 
tes de los mismos. La parte endógena comprende el desa-

rrollo realizado después de haber sido ingerida la fas~ -
infectante hasta que el parásito alcanza la madurez sexu 
al e inicia la postura de huevoe (3, 12, 13, 19). En cuan 
to a la parte exógena, se requiere para el desarrollo y 
sobrevivencia de los huevos y en cada fase larvaria de -
una gran variedad de factores ambientales adecuados tales 
como: temperatura, humedad, precipitaciones atmosféri- -
cas, iluminaci6n, asi como cubierta vegetal, entre otros. 

Estas condiciones también contribuyen a la contaminación
y propagación de las fases infectantes lo que da como re
sultado el mantenimiento de dichas parasit6sis cuando los 
pastos infectados son consumidos por el ganado (2, 3, 12, 
13, 19). 

Debido a la importancia de incrementar la producci6n
bovina, actualmente se han introducido en explotaciones -
tanto extensivas como semi extensivas variedades nuevas y 

mejoradas de pastos, y ello ha hecho posible sostener un 
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ndmero más elevado de cabezas de ganado por superficie de 
terreno. 

A pesar de realizar un manejo adecuado de los potreros, 
la contaminaci6n de los pastos por las heces cuando están 

infectadas es inevitable, ya que por el hacimiento del g~ 

nado hay más excremento y se dispersa más el mismo, aume~ 

tando con esto la contaminaci6n de la pradera. Al existir 

una cubierta vegetal se crea un microclima adecuado para
el desarrollo de huevos y larvas, debido a que les propoE 

ciona una excelente protecci6n contra la desecaci6n prov.9_ 

cada por la luz solar, y debido a ésto, gran número de 
larvas alcanzan su estadio infectante (2, 3, 12, 13). 

El grado de contaminaci6n de los forrajes por lo regu-

lar es constante, pero varía de acuerdo con el género que 

esté afectando al ganado, debido n que cada uno es capaz

de poner diferente número de huevos. Las hembras de Oeso 

phagostomum spp., pone hasta 12000 huevos por d!a; Haemon 

chus contortus produce un promedio de 7,500 huevos cada -

día durante 5 a 14 meses; Cooperia spp., y Bunostomum spp. 

hasta 600 huevos diarios y Trichostrongylus spp., y Nema

todirus ssp., pueden poner hasta 150 y 50-75 huevos cada-

24 horas respectivamente. La postura de estos nematodos

se ve mermada, cuando existe un buen estado inmunológico

del huésped, además de que esto también retarda la madu--

rez sexual de dichos parásitos (2,3,12, 13). 

Es importante señalar que no todos los huevos expulsa-
dos logran llegar al estado infectante, debido a que mu-

ches de éstos, as! como los estadios larvarios uno y dos 

mueren al ser más susceptibles a condiciones adversas en 

comparaci6n con la fase tres que conserva la cubierta de 
la fase dos, que le proporciona cierta protección, y por 

tanto, la hace más resistente (2, 3, 12, 13, 19), 

El tiempo que utilizan las larvas infectantes para al--
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canzar al huésped es muy variado; depende de las condiciones 

medio ambientales, del género parasitario, del manejo de la 

pradera y del ganado, así como de los pastos cultivados, ya 

que los de poca altura se ven más contaminados debido a la -

restringida movilidad de las larvas, mucho mayor en los pas

tos más altos, y sucede lo mismo en los potreros sobrepasto

reados ( 2 , 3, 13) . 

Todos los géneros que forman este grupo de vermes requi~ 

ren para llegar de huevo a estadio larvario infectante de un 

período de 6 a 10 días, en condiciones adecuadas (3, 12, 13, 

19) • 

Lapage cita que según Cameron, la temperatura 6ptima pa

ra que los huevos logren eclocionar oscila de 37° a 39ºC - -

(13). Nematodirus spp., necesita, para que sus huevos logren 

eclocionar y dejar libre el primer estadio larvario, temper~ 

turas superiores a 24ºC (13). 

Las larvas en el medio externo se ubican en la base de -

las plantas, suelo hfunedo, raíces, así como en los tallos y

vainas de las hojas para protegerse. La migraci6n a las par

tes altas de pasto y hojas lo realizan cuando hay poca luz,

mucha humedad y baja temperatura, son más activas al amane-

cer, en el crepfisculo, cuando hay abundante rocío o si el -

día está nublado y hfunedo (2, 3, 13, 19). 

La viabilidad de las larvas infectantes, sobre los pas-

tos, es muy variada, pues depende de las condiciones climáti 

cas y de la resistencia del género, así como de la cantidad

de reservas que tengan las larvas, aunque en general, se di

ce que pueden sobrevivir hasta por 6 u 8 meses conservando -

su infectividad. Así, las de Haemonchus spp., van de 3 a 6 

meses (2, 3, 13). 

Cabe mencionar que las larvas de Ostertagia spp. y ~

todirus spp., son más resistentes a climas fríos al igual -

que Chabertia ~; las de Bunostomum spp., so11 poco resis-
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tentes a la desecaci6n¡ las de Strongyloides spp., sobrevi-
ven mejor en climas cálidos y húmedos (2, 3, 13, 19). 

Thomas y Stevens, citados por Lapage realizaron un trab~ 
jo en Gran Bretaña en ovejas y concluyeron que las larvas de 
Nematodirus spp., pueden sobrevivir hasta por 11 meses por -

resistir condiciones, tanto de verano como de invierno (13). 

Todo lo ya mencionado da una idea sobre el grado de con
taminaci6n de los pastos. 

Al encontrarse contaminados los potreros la infecci6n de 
los animales se da principalmente por vía oral, al ser inge
ridas las larvas con el pasto, aunque algunos g~neros como -
Strongyloides spp., y Bunostomum spp., pueden usar tambi~n -
la vta cutánea (2, 3, 13, 19). 

Debido a la importancia que representan los problemas -
provocados por vermes gastroent~ricos y sabiendo de antemano 
que estas parasitosis persisten al contaminarse los pastos -

con fases infectantes y posteriormente ser ingeridas por los 

bovinos, se da el cierre del ciclo. Esto ha obligado a gen~ 
rar mayor informaci6n sobre la ecología y el comportamiento
de dichas fases larvarias en los pastos. En México se han -
realizado varios y diversos estudios, as! tenemos que: 

Torres, en el Municipio de Mart!nez de la Torre, Vera- -
cruz, demostr6 que el mayor número de larvas infectantes se

encuentran en los pastos bajos, con mal manejo y mayor con-
centraci6n de cabezas de ganado por hectárea, con 10.8 lar-
vas infectantes por cada 10 ce de materia vegetal y el menor 
número se encontr6 en potreros a la orilla del mar con 3.9 -
larvas infectantes por cada 10 ce de pasto. El mayor número 
de larvas identificadas fueron los géneros Strongyloides 

spp., Bunostomum spp., y Oesophagostomum spp. (22). 

Castellanos, en pastizales de Mapastepec, Chiapas, reali 
z6 un estudio donde obtuvo los siguientes resultados en --
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forma decreciente: Strongyloides papillosus (35.78%), ~

monchus spp. (18.88%), Cooperia spp. (16.08%), Trichostron

~ spp. (12 .12%), Chabertia ovina (8. 95%) y Ostertagia-
s pp . ( 8 . 19 % ) ( 5) . 

Castellanos, en Martinez de la Torre, Ver., realizó un 
estudio sobre el horario de migraci6n vertical de las lar

vas de nematodos gastroentéricos, encontrando que las horas 

en que hay mayor migraci6n es la de las 9:00 horas, luego

la de las 12:00 y 15:00 horas, seguido de las 16:00 y 18:00 

horas y por último 21:00 y 3:00 horas. Observ6 con mayor -

frecuencia las larvas de Strongyloides papillo§u~_y septie~ 

bre fue el mes que registr6 mayor migraci6n (4). 

Chernitzki, en Ayotla, Edo. de México, efectuó un es~~ 

tudio sobre la viabilidad de larvas de nematodos en ovinos, 

encontrando los siguientes géneros de terceras larvas de -

cultivos que fueron sembrados en parcelas: Haemonchus spp. 

Trichostrongylus spp., Bunostomum spp., y Strongyloides ~

pillosus. Este último es el que se observ6 con mayor fre-

cuencia. El género de mayor viabilidad correspondi6 a Hae

monchus spp. ( 6) . 

Mercado, en Molango, Hgo., al contar las larvas de ne

matodos gastroentéricos de bovinos en pastos, encontr6 .los

siguientes g~neros en orden decreciente: Strongyloides - -

spp. (46.49%), Bunostomum spp. (27.64%), Haemonchus ssp. -

(11.73%), Cooperia spp. (7.40%), Oesophagostomum spp. --

(4.38%), Trichostrongylus spp. (2.11%) y Ostertagia spp.~

(0.25%) (14). 

Treja, realiz6 un trabajo en Martinez de la Torre, Ve

racruz, sobre la identificaci6n de terceras larvas de ver

mes gastroentéricos de bovinos en pastos y encontr6 los si 

guientes géneros en forma decreciente: Strongyloides spp.T 

(0.44%), Haemonchus spp. (0.39%), Trichostrongylus spp.---
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(0.06%), Cooperia spp. (0.06%), Bunostomum spp. (0.02%) y Os 

tertagia spp. (0.01%) (23). 

Concientes de la trascendencia que presenta este pro-

blema a nivel mundial, se han realizado investigaciones en 

otros países como los realizados por: 

Thornas, que llev6 a cabo un trabajo en Sudáfrica, so

bre nematodos gastroentéricos en ovinos en pastos infecta-

dos en vera~o, . encontr6 que la contaminaci6n de pastos por 
estos parásitos declin6 al final del verano por ser una es

taci6n lluviosa. Los corderos recién nacidos presentaron -
una infecci6n de 80-90% de larvas, pero con una baja tasa -

de infectividad y una baja conteo de huevos (21). 

Smith, en Canadá, efectu6 un estudio en invierno sobre 

la sobrevivencia de larvas de nematodos gastroentéricos de 

bovinos en terrenos pantanosos, y encontró que la sobrevi-

vencia de estas larvas sobre los pastos correspondi6 en fo! 

rna decreciente a los siguientes géneros: Nematodirus hel-

ventianus, Ostertagia ostertagi y Cooperia oncophora, pero 

su nGmero declin6 a las pocas semanas. Concluy6 que los -

pastos en esta estaci6n poseen cargas considerables de lar

vas infectivas, siendo peligrosos los pastoreos posteriores 

( 18) • 

Golberg, realiz6 un trabajo en Betsville, Maryland, -

U.S.A., sobre el desarrolló y la migración Qe larvas de ne

matodos gastroentéricos de ganado bovino. En verano, las -

parcelas fueron contaminadas con huevos de Ostertagia ester 

tagi, Cooperia punctata y Oesophagostornum radiaturn. Encon

tr6 que el mayor desarrollo correspondió para Ostertagia o~ 

tertagi, con baja migraci6n y sobrevivencia, ésto es debido 

a la alta temperatura y a la evaporaci6n estacional (10). 

Gibbs, en Maine, u.s.A., llev6 a cabo un trabajo en bo 
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vinos sobre la persistencia de larvas infectantes de nemato 
dos gastroentéricos. Para esto, infect6 becerros con Oster 
tagia ostertagi, Cooperia oncophora y Nematodirus helventia 
~, posteriormente pastaron durante dos períodos distintos 
y al final fueron sacrificados. A la necropsia se encontr6 
una buena sobrevivencia de los tres géneros. Nematodirus -
helventianus fue abundante en primavera y persisti6 en be-
cerros en pastoreo en septiembre y octubre (9). 

Baker, realiz6 un trabajo en California, U.S.A., sobre 

la ocurrencia estacional de larvas infectivas de nematodos
gastroentéricos de ganado bovino, que pastaban en praderas
irrigadas. Observ6 que la mayor ocurrencia de fases infec
tivas fue en primavera, predominando los siguientes géneros: 
Ostertagia ostertagi, Cooperia spp y en verano los niveles

máximos correspondieron a Haemonchus placei y Cooperia spp. 

( 1) • 

Raynaud, efectu6 un estudio en el centro de Francia, -

sobre la contaminaci6n de pastos por larvas infectantes de 

vermes gastroentéricos de bovinos en explotaciones extenci
vas. Encontr6 que Ostertagia spp. fue el parásito predomi
nante sobre Cooperia spp. y Trichostrongylus spp., en los -

tres muestreos realizados a fines de primavera y verano - -
( 15) • 

El objetivo del presente trabajo fue determinar los g! 
neros larvarios infectantes de nematodos gastroent~ricos de 
bovinos, en los pastos de los potreros del Centro Experime~ 

tal Pecuario "Playa Vicente". 
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MATERIAL Y METODOS 

El presente trabajo se realiz6 en el Centro Experimen

tal Pecuario de Playa Vicente, Ver., y en el Laboratorio de 

Parasitología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zoo-

tecnia de la Universidad Nacional Aut6noma de México, se in! 

ci6 el 15 de septiembre de 1983 y concluy6 el 15 de febrero

de 1984. 

El Centro Experimental Pecuario "Playa Vicente", se e~ 

cuentra en el Municipio de Playa Vicente, Veracruz, ubicado

en terrenos aledaños a la congregaci6n Lealtad de Muñoz, a -

17 y 32 kil6metros de Playa Vicente y Villa Isla, Ver., res

pectivamente. Geográficamente el Municipio está al sureste

de la República Mexicana y sobre la zona sur con respecto al 

Estado (16, 17). 

El Centro fue creado en 1971, cuenta con 130 hectáreas, 

su altura sobre el nivel del mar es de 50 rn, está situado a 

17º 52' de latitud norte y 95° 43' longitud oeste. Presenta 

un clima tropical lluvioso Ain con temperatura medial anual -

de 25°C, precipitaci6n pluvial de 2200 mm con una estaci6n -

seca de tres meses. Cuadro A (16, 17, 20). 

La mayoría de su superficie cuenta con potreros de di

ferentes dimensiones para el pastoreo del ganado; posee ade

más tres campos dedicados al estudio de plantas forrajeras -

(16). 

Los pastos existentes en los potreros son: Estrella -

de Africa (Cynodon plectostachyus), Alemán (Echinochloa ~-

lystachia), Señal (Brachiaria brizantm-), Elefante (Phennise

tum purpureum) y Guinea (Panicum maximum) principalmente en

tre otros (7, 16). 
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La recolecci6n de muestras se hizo manualmente tomando 
para esto 500 g de pasto al azar de cada potrero que se en

contraba ocupado por bovinos de diferentes edades y sexos;
en uno estaban lactantes; en otro, estaban los becerros des 
tetados y otros tres tenían un grupo de hembras adultas c:a.
da uno. El manejo de las praderas fue rotatorio en los ci~ 
co grupos de animales, utilizando aproximadamente 20 potre ... 

ros en el tiempo que const6 el estudio. En todos los potr! 
ros se tomaron las muestras de la parte alta y de la parte· 

baja, debido a la poco o mucha pendiente que presentaban. -
Las muestras fueron transportadas en bolsas de polietileno
y en refrigeraci6n al laboratorio, donde fueron analizadas
de acuerdo a la t~cnica de Hakaru Ueno (11). 

TECNICA 

l. Se colectaron 500 gr de pasto de cada potrero pas

toreado, en las primeras horas de la mañana y al azar. 

2. Las muestra.s fueron trasportadas al Laboratorio de 
Parasitología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zoo
tecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México, en -
bolsas de polietileno y en refrigeraci6n. 

3. De cada muestra de 500 g de pasto, se tomaron 250-
g y se introdujeron en una cubeta, agregando 6 litros de -

agua corriente; cuando el pasto era demasiado alto se corta 
ba en porciones de 8 cm de longitud. 

4. Dos horas después, el pasto se retir6, sacudiéndo
lo repetidas veces dentro de la misma cubeta, con el fin de 

desprender las larvas que se encontraban en hojas y tallos. 

S. Posteriormente el pasto retirado se colocaba nuev~ 
mente en otra cubeta y se le agregaron 6 litros de agua co-
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rriente. 

6. Después de dos horas, nuevamente se rernovi6 el pa~ 
to de la misma forma. 

7. Los sedimientos de ambas cubetas se mezclaron y se 
dejaron en reposo en otra cubeta durante 12 horas. 

8. Se extrajo el sobrante por medio de un sif6n hasta 
dejar 500 a 600 rnl de la suspensi6n. 

TECNICA PARA LA COLECCION DE I,ARVAS 

l. La suspensión se tamizó a través de una tela rnet&
lica de 80 hilos por pulgada y se colect6 en un vaso de pr~ 
cipitados. 

2. Nuevamente se elimin6 el sobrante por medio de un 
sif6n hasta dejar 50 ml en el fondo del vaso. 

3. Se homogeneizaron y se extrajeron, mediante pipe

ta, 0.25 ml de la suspensi6n para ser colocados en un porta 
objetos, preparándose tres muestras en la misma forma. 

4. Se agreg6 una gota de lugol a cada muestra, se co
locó en un cubre objetos y se exarnin6 al microscopio. 

IDENTIFICACION Y CALCULO DE LARVAS 

La identificación de las larvas, se hizo con base en
las claves de Lamrnler*, Souslsby y Weybridge (19, 24). 

Para esto se tomaron en cuenta las caracter!sticas que 

*Lammler, o.: Clasificación de larvas de nematodos 9astro-

ent6ricos de rumiantes. Depto. de Parasitología. ~.Med. 
Vet. y~· U. N.A. M., M6xico, D. F., 1968. 
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presentaron, tales corno: Tamaño corporal, presencia de -
c4psula bucal, níllnero y forma de las c~lulas intestina- -
les, tamaño y forma del es6fago, forma de la cola y otras 
estructuras. 
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R E S U L T A D O S 

En cuanto a los resultados de este estudio, en el cua-

dro 1, se muestran los g~neros larvarios obtenidos en pas-

tos muestreados de potreros, donde se encontraban animales

lactantes. Se observa que en el mes de septiembre no se r~ 

gistra nada, ésto se debi6 a que este grupo era de recién -

nacidos y aún no se sacaban a pastar. Los resultados post~ 

riores, as1 como como los promedios totales y porcentajes -

fueron en forma decreciente como sigue: Strongyloides spp., 

Haemonchus spp., Chabertia ovina, Bunostomum.spp., Trychos

trongylus axei, Cooperia spp., Trichostrongylus spp., Oster 

tagia spp., y Oesophagostomum spp. 

En el cuadro 2 se describen los resultados promedio de

géneros larvarios obtenidos de pastos muestreados de potre

ros donde permanecieron animales destetados, obteniéndose -
en diferente proporci6n los mismos géneros que en el cuadro 

1, correspondiendo el más alto para Strongyloides spp., se

guido por Triehostrongylus axei y ocupan lugares a6n más b_! 

jos otros listados. Ostertagia spp., estuvo ausente en seE_ 

tiembre, Cooperia spp., con bajos porcentajes se presentó -

en octubre y diciembre, lo mismo que Haemonchus spp., en o~ 

tubre, diciembre y febrero, por 6ltimo Oesophagostomum spp. 

s6lo se present6 en noviembre en baja proporci6n. 

En el cuadro 3, que contiene resultados promedios ae 
larvas obtenidas de potreros, donde pastaron tres grupos de 

hembras adultas, se puede observar la existencia de los mi~ 

mos géneros que en los cuadros anteriores, además de que es 

tuvo presente el género Nematodirus spp. De igual forma se 

observa que el género predominante fue Strongyloides spp.,

Y en segundo lugar estuvo Bunostomum spp., seguido en poca

cantidad por los demás g~neros listados. 
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Ahora bien, en el cuadro 4, gráfica 1, correspondien-

tes a resultados generales obtenidos en n11mero y porcentaje 
promedio de géneros larvarios, durante los seis meses de es 

tudio, consta en las últimas columnas, al igual que en la -

representaci6n gráfica, la forma decreciente de presenta- -

ci6n, siendo como sigue; Strongyloides spp., Bunostomum -
spp., Trichostrongylus axei, Haemonchus spp., Trichostrongt 

lus spp., Chabertia ovina, Ostertagia spp., Oesophagostomum 
spp. y Nematodirus spp. 

En base a los resultados obtenidos en el presente est~ 
dio, se concluy6 que el género larvario de mayor abundancia 

en los potreros del Centro Experimental Pecuario " Playa V! 
cente ", correspondi6 para Strongyloides spp. 
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O I S C U S I O N 

En la producci6n bovina, una de las afecciones más fr~ 

cuentes es la gastroenteritis parasitaria, producida por n~ 

matodos gastroentéricos, que poseen adaptación variable, -

presentan características biol6.gicas diferentes entre los

distintos g~neros (2, 3, 13). 

Las condiciones medio ambientales y el cultivo de dife

rentes g~neros de pastos en los tr6picos, favorecen la pre

sentaci6n de estas parasitosis, siendo la base fundamental

para que los huevos y fases larvarias, no parásitas logren

sobrevivir alcanzando la fase infectante, lo cual favorece

el desarrollo externo. Al contaminarse el ganado con las 

larvas, se establecen en el tracto gastrointestinal donde -

terminan su desarrollo e inician la postura de huevos que -

son expusados con las heces. El número de huevos que ponen 

las hembras es variable, dependiendo del género y de otros

factores. Se ha observado que las hembras de Oesophagosto-

~ spp., son las más prolíficas, seguidas en forma decreci 

ente por Haemonchus contortus, Cooperia spp., Bunostomurn 

spp., Trichostrongylus spp., y Nematodirus spp. Además, 

otro factor importante es la resistencia a condiciones am-

bientales externas que presentan algunos géneros, pero tam

bi~n cabe mencionar que hay una alta mortalidad de huevos y 
larvas ante condiciones adversas externas, dando como resu! 

tado que un n1:imero mínimo logre sobrevivir y a6n menos lle

gar al hu~sped (3, 12, 13). 

Las terceras larvas de estos vermes son las infectan-

tes y constituyen la fase más resistente. El tiempo de -

sobrevivencia en el exterior depende del g~nero, así se -
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que las larvas de Haemonchus spp., resisten hasta por seis

meses en condiciones de invierno, en cambio las de Osterta
gia spp., duran de 4 a 6 meses en lugares ht1medos y deba-
jas temperaturas (3, 13). 

En el cuadro 1, el género Haernonchus spp., se present6 
en segundo lugar, observándose únicamente en primer lugar -
en el mes de enero, donde super6 a Strongyloides spp., que
obtuvo los más altos porcentajes en los demás meses. Esto

pudo deberse a la presencia de condiciones 6ptirnas, corno -
también a la alta susceptibilidad de los animales j6venes a 
este g~nero (3, 12). Por otra parte, Borchert (3), Cherni~ 
zky (6) y Lapage (13), señalan que las larvas de este pará
sito tiene mayor viabilidad en condiciones frías, lo cual -
coincidi6 con la temperatura media registrada, que fue de -
21.49°C siendo la más baja obtenida (ver cuadro A). 

Cabe señalar que el género Nematodirus spp., con bajos 
porcentajes, tuvo su única presentaci6n en el mes de diciem 

bre en uno de los potreros donde pastaron hembras adultas -
durante el estudio. Al respecto, esto probablemente se de

bi6 a que este parásito se adapta bien a condiciones de in
vierno, coincidiendo con las registradas durante el estudio 
(ver cuadros A y 3) ( 3, 13 , 19) • 

En el cuadro 4 y gráfica 1, se muestran los resultados 
globales del estudio, como puede verse, la mayor cantidad -
de larvas correspondi6 para el g~nero Strongyloides spp., -

esto puede deberse a que este g~nero se adapta mejor a con
diciones cálidas y húmedas, tal y como lo señalan Blood (2), 

Borchert (3), y Lapage (13). Estos datos coinciden con los 
promedios climáticos registrados, obteni~ndose una tempera
tura de 25.09°C, precipitaci6n pluvial de 108.70 nun y una -
humedad relativa'de 59.8%, que constan en el cuadro A. Es -
importante señalar que este g~nero se reproduce libremente-
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en el exterior por una o varias generaciones siempre y cua~ 

do las condiciones del medio sean favorables (3, 13, 19). 

El género larvario ubicado en segundo lugar de los re

sultados de este trabajo, correspondi6 para Bunostomum spp. 

esto pudo deberse a que las condiciones ambientales le f avo 

recieron. No obstante, que las hembras de Oesophagostomum

spp. y de Haemonchus spp., ponen una alta cantidad de hue-

vos en comparación con las de Bunostomurn spp., no lograron

superarlo, teniendo en cuenta, además que las larvas de es
te género se adaptan mejor a condiciones h11medas (2, 3, 13) 
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CUADRO A 

CUADRO CLIMATICO DEL' CENTRO EXPERIMENTAL PECUARIO 11 P LAY A V 1 C E M TE 11 

CONDICIONES -SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO X 
AMBIENTALES 

TEMPERATURA MAXIMA •e 33.92 31. 16 30.86 29.16 25.33 18.86 29.54 

TEMPERATURA MEDIA •e 28.18 26.47 25.59 24.41 21.49 23.81 25.09 

TEMPERATURA MINIMA •c 23. 64 21.19 Z0.33 16.87 17.56 18.11 20.31 

PRECIPITACION 
310.70 113.50 93.50 57.80 33.60 43.10 108.70 

PLUVIAL lmml 

HUMEDAD RELATIVA 96.0 97.0 95.0 98.0 M.O 97.0 96.83 
MAXIMA 1 "·, 

HUMEOAO RELATIVA 
56.5 53.0 59.33 64 .5 66.0 57.5 !18.5 

PROMEDIO t "• , 

HUMEOAO RELATIVA 
53.0 35.0 20.0 19,0 15.0 9.0 .21.83 

MINIMA f % , 

Departa,,,.nto dt Cllmatoloo/a S. A.R.H. CD. ALEMAN, VER. 



CUADRO I 

PROMEDIO MENSUAL DE LARVARIOS OBTENIDOS DE POTREROS OCUPADOS POR ANIMA.. 

LES LACTANTES DURANTE LOS MESES DE ESTUDIO . 

~ 
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEltllff. O/C/EMME ENERO FEBRERO TOTAL 

No. NO. No. No. No. NO. No. ,.. G 

Strono)'IOIÑI 1po. .. 90.5 90.5 72.5 33.0 77.5 364.0 72.8 

~monc:hUI •PP. * --- --- --- 52.5 - -- 52.5 10.5 --· Chabertla ~ • 1.0 1.0 14.0 --- 3.5 19.5 3.9 

8unostomimi 1pp. .. 3.0 1.5 6.5 --- 8.0 19.0 3.8 

Tr/ChOSfrOllOYIUI ox•i • 3.5 /.5 1.0 3.5 2.0 11.5 2.3 

cooper/o 1pp. .. --- --- 1.5 3.0 5.5 /O.O 2.0 

·TricnostronQYfu• spp. • 1.5 3.0 3.5 0.5 --- 8.5 1.7 

osterroo#CJ spp. .. --- 2.0 1.0 2.0 3.5 8.5 1.7 

o.._,aoostomum spp. * 0.5 0.5 --- 5.5 --- 6.5 /.3 

TO TA L • 100.0 100.0 'ºº·º 'ºº·º 100.0 !SOO.O 'ºº·º 
* = Aun no pastaban . 



CUADRO 2 

PROMEDIO MENSUAL DE GENEROS LARVARIOS CBTENIDOS DE POTREROS OCUPADOS 

POR ANIMALES DESTETADOS DURANTE LOS MESES DE TRABAJO. 

--:~ 
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO TO T AL 

GENERO LARVARIO No. No. No. NO No. No. No. •1. 
s tronQYloides spp. 82.0 80.0 85.5 12.5 86.5 82.5 489.0 Bl.S 

Trief'IOstrOtlQt.IUI OXti s.o 1.0 5.5 3.0 5.0 4.0 29.5 4.91 

SUnostomum IPP • 5.0 4.0 4.5 '·º 3.0 B.O 2'.5 4.25 

TriChostronoy1ua spp, 5.0 5.0 1.5 3.0 1.5 2.0 18.0 3.0 

osrertoQla spp, --- 1.0 0.5 10.5 1.5 2.0 15.5 2.58 

cnaDertlO ovina 3.0 0.5 2.0 4.5 2.5 0.5 13.0 2.16 -
COOJ»tla IPP --- 1.5 --- 3.5 --- --- 5.0 0.83 

HO•monchus spp. --- 1.0 --- 2.0 --- 1.0 4.0 0.66 

ono~m IPIJ. --- --- 0.5 --- --- --- 0.5 o.os 

T O T A L 100.0 'ºº·º 'ºº·º 'ºº·º 100.0 100.0 'ºº·º 9SU7 



CUADRO 3 

PROMEDIO MENSUAL DE GENEROS LARVARIOS OBTENIDOS DE POTREROS OCUPADOS 

POR TRES GRUPOS DE HEMBRAS ADULTAS DURANTE LOS MESES DE ESTUDIO. 

~ 
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO TOTAL 

No • ... No. No. No. No. No. NO. •1. I 

StrongytoidH spp. 77. 16 78.16 91.16 74.33 88.5 79.66 488.97 81.49 
-- . 

eunostomum IOP. 4.33 8.16 1 .83 4.83 5.0 6.5 30.65 5.1 

TrichOstronQYtus !!!.!. 3.16 7.83 3.0 4.83 3.83 3.33 25.98 4.33 

TriChOlfl"Ofl(IYIUS spp. 8.16 4./6 1.0 5.33 1.16 l. 16 20.97 3.49 

OHOPhooostomum spp. 1.83 0./6 --- 0.16 --- 6.33 8.48 I .41 

Ost•toglo spp. --- 0.16 0.5 5.5 0.33 --- 6.99 1.16 

Chabertio ovino 0.33 0.5 2.33 2.5 1.0 --- 6.66 
'· 11 --

Hoemonchus spp. 2.66 --- - -- 0.5 -- - 2.16 5.32 0.88 

Cooperla s pp. 2.33 0.33 0.16 1.83 0.16 0.33 5.14 0.85 

Nemotodirus spp. --- - -- --- 0.16 --- --- 0.16 0.02 

T o T A L 99.96 99.96 99.98 99.97 99.98 99.97 599.30 99.84 



CUADRO 4 

NUMERO PROMEDIO Y PORCENTAJE GENERAL DE GENE ROS LARVARIOS -

OS TENIDOS EN CADA MES 
. ·-

~ 
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO TOTAL 

No. 'Y. No. •1. No. "· No. 'Ye NO. •1. No. "• No. % 

9'ronQYIOldes spp. 159.16 79.58 ~.66 82JJ8 267.16 89.05 219.33 73.// 208.0 69.33 235l66 79.88 ~341.97 78.939 
-

lllnottom1111um 1pp. 9.33 4.88 15.16 5.05 7.83 2.16 123.J 4.11 8.0 2.66 22.5 7.5 75.15 4AZO 

~axe/ 8.16 4.08 18.33 6.11 10.0 3.33 8.83 2.94 1233 4.11 9.3.J 3.11 66.98 .J.940 

Haemonchu1 spp. 2.66 1 .3.J 1.0 0.3.J --- --- 2.5 0.83 52.5 17.5 3.16 1.05 61.82 .J.636 

n-ichOlttvnOYll• spp. 13.16 6.58 10.66 3.55 5.5 1.83 11.83 3.94 3.16 1.05 3.66 1.22 47.97 2.821 

ChGOertia ~ 3.33 1.66 2.0 0.66 5..33 1.17 21.0 7.0 3.5 1.16 4.0 1.33 39.16 2.303 

ostertaglo spp. --- --- 1.66 0.55 3.0 1.0 17.0 5.66 3.83 1.27 5.5 1.83 30.99 1.821 

Cooperla spp. 2.33 1.16 1.83 0.61 0.16 0.05 6.83 2.27 3.16 1.05 5.83 1.94 20.14 1.184 

OnOPhOQOltonun spp. 1.83 0.91 0.66 0.22 1.0 0.33 0.16 0.05 5.5 1.83 6.33 2. 11 15.48 0.910 

NematOdlrus spp. --- --- --- --- --- --- 0.16 0.05 --- --- --- - -- 0.16 0.009 

T o T A L 199.96 99.96 ~.96 H.H ~.98 99.97 ~.97 99.96 1299,91 99.98 299.W 99.97 /f99.12 99.984 
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