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INWOOUCCION. 

En nuestro país se nabe que la desnutrición es una causa de tres cuartas pa¿: 

tes de las enfermedades y mue~te de los niños¡ nueve de cado diez niño~ meno

res de cuatro años que rnueren tienen como caus;:i direct.:i o J.ndirecta ld desnu

trición. Siete de cada cien niño:; sufren desnutrición i;cve.ra y :.ino de cada 

cuatro tienen deficiencias nutricia:;. La deficienci.:i de la nutrición en el 

campo mexicano es un aspecto parcial de una compleja problemática económica,

social, cultural y política del sector campesino.(l2) 

El rápido aumento demográfico que expe.rimentil el I'uis rcc¡uierc de una acele

rada prooucción de alimentos de origen animal a fin de :rn,;,guraL· a los mexica

nos una adecuada allmcntaciént los bovinos al ~gual que otro:; rumiantes son -

do primordial importancia en éste renglón, ya que transforman alimentos que -

no pueden ser utilizados direCtill!lente por el hombre, en productos de alto va

lor nutritivo y subproductos para diversas industrias.(25) 

Como posible solución a éste problema se plantea la cría del ganado caprino

por las siguientes razones: se extiende por el mundo en los 1;iguientes climas 

por lo que su habitat resulta muy a~plio: 

1 CLD!AS ITEHP!:.~TURA 

1

11;::;0IA ANUAL 

TEMPLADO l 17QC 

----·--··- .. ··-··---. --
TEMPLADO f 

f'RIO ! 11cc 

TROPICAL 29QC 

---
Dt:SERTICO 21'1C 

'!'EMPEH.A'l'URA ::'<;MPERA'rL'RA P 
11E:DTA M!NIM.A fiEi:lIA.MAXIMA P 

~-------·-- --~ 

Al 

nLCIPITAClCN 
LUVIAL TOTAL 
füAL. 

1occ 25oc 2 50 a 1000 rnm. 

- --- -· -· -

JCC 2ooc 
1 

5 00 a 1000 mm. 

1 
2SQC 352C 1 25 O a 800 mm. 

! 
1--- ---- ·- . ·--·- ·- ·- ··-··-··--t-- - -

12ClC 281lC _l 
-· -----···--- --· 

O a 250 mrn. 

sus productos son carne roja, leche de alta calidad, pelo fino ( Angora y -

Cashmere), cuernos, cueros, hueso~ y estiercol; presentan buen indice de ere 

cimiento, poseen la capacidad de ingerir y digerir alimentos fibrosos y re-

presentan la princi,r..al fuente de ¡:;rote!.na de origen ;;inimal en Nigeria, Indo

nesia y Siria, así como en ott"os países y regiones donde la tierra .:os pobrLo

en re~u:so:;;, naturalc~ y cconÓ:"'!icos 1 contá:idose México Pntrc c1.lo=. ¡ .. 0r poJe.~r. 

grande::i extensi0nes du tierru con cli-,,oi ár:ido y ::emi.Írido Jonrt._. L: cabr:1 .,_,_ 

ol único imimal e-- :>t· ··" producir con la. escasa ve')<?t~ción existente. 

Los principales paÍs•~G cri:tdor:->r. de cabras son .:egÚn la F.A.O. 197":;: Ind.h

con 69 millol!les, ..-:h!n,1 59 mil lon":i, Nigeria 22 mi llano:>, 'l\lrquL1 18 mil loo.-" 

Brasil 16 millonea y M5:xico en octavo lugar con e.s millone~ ~e cab~~as. L~
mayor concentración e::itá en p~!scs ~ubdesarrollados con 314 mlllon"q• 
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Sin dud~ corresponoe ~ la especie caprin~ un buen porvenir, dado que hay Z,2 

nas geográficHs ext0nsas, que se caracteri?.an por su pobreza económica y al! 

menticia, sería dificil que otras especies como los bovinos u ovinos que snn 

más productivos en zonas templadas, prosperen en ellas. En éstas zonas es -

donde debe intensificarse la investigación y posteriormente establecerse pr.2 

gramas de nutrición, manejo, sanitarios, reprO<luctivos y de mejoramiento ge

n~tico.(1) 

Los programas sanitarios tienen como objeto controlar al máximo la presen-

cia de enfermedades en un rebaño, mediante la práctica de la medicina preve.!! 

tiva, medicina curativa y ~l control de los factores que intervienen para -:

que se presenten. Una práctica que se lleva a cabo es el control y elimina~ 

ción de los parásitos internos que atacan a los animales, previo estudio por 

región de que parásitos afectan y en que grado. 

Para esto es esencial dar atención a la epizootiolog!a y a los eventos fun

damentales que pueden guiar a un estudio de enfermedades parasitarias.(2) 

Entre los diferentes tipos de parásitosis que sufren las cabras, tenemos 

que las verminoais 9astroentéricas ocupan un lugar muy importante pues son -

causantes de retraso del crecimiento, muerte de animales jóvenes, m1nimas 9.!!, 

nancias de peso, baja cuantitativa de piel y pelo, trastornos fisiológicos -

que los hacen susceptibles a contraer otras enf ermodades o incluso causarles 

la muerte, consecuentem~nte todas representan pérdidas económicas.(4) 

En caprinos los principales nemáto1os que causan las verm!nosis gastroenté

ricas son: 

:1 Haemonchus sp~:
. Ostertagia spp. 

macho 10 a 20mm 

macho 6.5 a 7.5m 

; Trichostrongylus spp macho 4.5 a 5mm 

embra 

embra 

embra 

18 a 30mm 

7.3 a 9mm. 

5 a 7 mm. 

lrntestino 
1 

Delgado:· Bunostomum spp. macho 12 a 17rnm embra 19 11 2611111\. 

5.a ª 6rYJ.I 
1 

' Coopeda spp. macho 4.5 a 5,4m embrt. 

Nematodirus spp. macho 10 a 15mm 15 a 20mm, 

:strongyloldes spp. macho 2.s a 5mm 3.5 a 6nun. 
1 

:Trichostron2~lus spp ¡ _______ _ macho 4.5 a 5mm 5 a 7 mm. 

iintestino Grueso: lchabertin spp. acho 13 a 14mm f embra 17 a 20mm. 
~sophagostomum spp. acho 12 a 16mm embra 14 a 21mm. 

L_ _ _ _ _:'.'.'.~-¡ <:h'.l_~~s- s_P_P~. ____ _ ac_h_o~~ ~JI-~- ~~.!~-~-- ~ _ 70mm.~ 
A continuación se describ~ su claoificación y princi~les cctracter!sticau 

genéricas de acuerdo con !Apago y Soulsby : (15, 29) 

Phylum: NcmathelmJ.nthes. 
Claser Nomatoda Cntt111¡todos). 

orden: Ascaroidea. 

Peailio. 1 Rhabditidae. 
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En &ata familia los adultos aon pequei'loa, no parásitos o con generaciones -
parásitas, con larva 1.nfectante active que perfora la piel y hfllllbras parten~ 

9enéaicas. 
Strongyloides ¡>apillo1111s 1 se localiza en el intestino delgado. 

OJ:den t Strongyloidoa. 

LO• machos poseen bolsa copulatoria 1 l;a cual no se encuentra en todos los -

deaas neaátodos parásitos y pueden por lo t..nto reconocerse por ella. 

Fanilia r Strongylidae. 

En ésta fam.ilia el ;adulto es relativamente grande, c~psula bucal bien d•••~ 

.rrollada, ciclo de vi.da directo y puede desarrollar nÓdulos en la parad in

testinal. 

oesop1111go11tDZU111 colOlllbiemm y Chabcrtia ~· se locali:i:an en el inteatino-

9r:ueao. 

PGllJ.11.a r AfStloatoaatidae (gusanos con ganchos). 

Adultos heaat6fagos 1 tamaflo medi.eno 1 clpsula bucal bien desarrollada con -

dientes o placas. 

BUDostOllWl trlgonoeep!-,.,;¡~_um y .!l• phlebotcmu111, se localuan en el intestino -

delgado. 

Pallllia t Trichost.rongylidae. 
Adulto• relat1vU1ente pequeñoa, cápsula btu:&l. pequeiia o sin ella, viven en

el abonaso o intes~ delgado. 

Hauonchus contortua, ao localiza en el ahomaso. 

Oatort:agLa oat:erta9i, .2• circwllc.1.ncta y .2• trifurcata, se localizan en el •

bOD&ao. 

Tr1choatrongylus axei, :!'.!. coluhriforn.ta, .!• v;!.trinus, .!• :falculctua, :!.• s_
J$1cola y .!• f!Sl&tus, sa locallacn en el aboiaaso o intestj.no delgado. 

Coopad.a ~1, !:.• enctata y .S.• onc:opbora, en ol intest.1.no delgado. 
11teaatod1rus filicollh y.!.• lllpath12er, locü.izados en btcustino delgado. 

El c1c:lo bilÓglco de los nell!Átodos gastroe.ntéricos estudiados es parec:J.do 

para todo•• ea dlre<:to y se d1v1de cm una f'4lle ~aaitaria en el hospedador
.,, otra :fase no par&aita fuera de &1. 

'%0ll&ndo como ejmnplo de Hae=onchus app. tenemoa que en el aborllllBO del hOSP,! 

dador 101 i:aachos y hdbraa plU'áaitoa copulan '/ la buihra puede pon~r de 5000 

a 10,000 huevos al die. LOe huevo• f&rtile111 bajan por el tubo d191u1t1vo y -

con las hec1/lll fecal.ea a los Jl&St1:i:itlas en loo qua desarrollan tres eta,paa no 

pu&a1ta•• Al sor el1.a1Juldoa los huevos, ae cncuentrian en un estado de d1v1-

a1Ón (-.br109fuu111.ia>, aalvo los de Stron91loides J>!Pillosus que ya contienen 

una liarva (L1) f'araada. (15, 2l) 

Ya fuera del hospedador el huevo deaarroll11. llJUI primera lerva (Lt>, que sa

le de cu vaina '/ COillien.za a autriraa de bactc.:.!.&s. crece y después queda en-
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una especie de letargo, una nueva cuticula que viene desda abajo retllllplazará 

a la vieja (la ecdisis) que queda separada del cuerpo, la cutícula vieja ae

deshecha a aedida que la L2 se activa nuevamente y comienza a nutrirao de 

bacteriu1. como antes el crecimiento se detiene con el inicio de un nuevo le 

targo ("a ecdisio), se forma una nueva cutícula y la anterior au separa de -

la epidermis, sin embargo en la segunda ecdisis la cut!cula vieja no so des

hecha sino que queda como una envoltura suelt4 alrededor de le tercera larva 

(L3) 1 que se ve separada por olla de au alrededor y por lo tanto no puede a

limentarse. (6 1 15) 

La L3 no se alimenta del exterior, consumiendo en cambio sus reservas cont! 

nidaa en las células intestinales Cl!pidos) 1 por ésta razón las larvas infe.!:, 

tivas que llevan más tiempo en los pastizales, si no encuentran un hoapada-

dor apropiado antes de que sus reservan ali.lllonticias se tOJ:'lllinen, morirá por 

inanición (aproximadalllente en 6 meses). IA L3 en realidad es la larva infec

tante, la Ll y L2 no pueden infectar. (6, 15) 

cuando las condiciones en los pastizales son f•vorables la L3 se enc:uentra

madura de 4 • 7 d!as. (2, 6 1 15) 

Cabe ileñalar que en el caso de Strongxloides papillosua el primer estado -

larvario (lll puede desarrollar directillllente al tercer estado infectivo (ci

clo hru:>ogónico >, o puede desarrollar a l!l&Chos y hembras de vida lil>ro, los -

cuales aubsecuentemente producen larvas infectivas (ciclo heterogónico) c2,-
1s, 30) 

Todo lo anterior es semejante para todos los géneros mencionados a exepciÓn 

de Hematodirus spp. en donde la primera, segunda y tercera larvas crecen y -

mudan epide.r11is dentro de los grandes huevos, en lugar de hacerlo en los P4.!. 
ti:&ales 1 una vez desarrollada la tercera larva infectiva (LS) sale de los -

huevos en los pastizales para poder in1'ecta.r al hospedador. (15, 29) 

Lns larvas infectivas son muy activas, pudiendo trepar a los tallos y subir 

a las hojas de los pastos. En los cultivos artificiales se les puede encon-

trar en las gotas de agua condensada. Poaee algunos hábitos, los cuales au~ 

mentan la posibilidad de penetrar al hospedador, áatos mon el fototropiamo -

positivo a la luz tenue y negativo o la luz intensa, un hidrotropieao y ter-

1110trop!aao positivos. La convinación de éstos hace que la iarva suba a la -

punta de lom pastos deali.z&ndoso en la superficie del rocio, pera luego que

la lua ea aás intensa y el pasto se va secando descender n la base del mis~ 

mo.(2) 

LAs larvas .infectivae constituyen la Últiaa etapa del ciclo biológico fuera 

dol ho•pedador (fase de vida lJ.bre). Como todos loa organiaao• aerobios el -

estado de vida libre depende del oxigeno, temperatura, humedad y energía pa

ra su terminación~ Los requer111lientos para un doaarrollo óptiJl!lo da la11 espe-



ciee de nemátodos mencionados, para una r,p.¡da estructuración de loa estado• 

infocti9os verla dentro de los siguientes rangos: temperatura entro 6 y 370C 

precipitación pluvial mayor • 5111111 mensuales u 80~ de humedad. (2, 28, 30) 

Ingeridas con el pasto las larvas inf ectivas penetran la mucosa del abomaso 

e intestino donde sufren dos mudas más convirtiéndose en larvas de cuarto ~ 

CIA) y Quinto CL5) estado y finalmemte nemátodos maduros, y formas sexuales. 

El ciclo biol6gico varia segun el género desde 17 d1as para cooperia spp. ~ 

hasta 25 a 45 d!as para Nematodirus spp. 

Antes de que la larva infectiva deje au cubierta el extromo anterior se de.!!. 

prende como un casquete y entonces la larva se libera por sus propio• movi~ 

mientes a trav~s de ésa abertura. Se ha visto que la liberación de la larva

depende de dos factores: el primero (dióxido de carbono disuelto o el ácido

carbÓnico disociado, o acibos), proporcionado por el hospedador, se encuentra 

en el runien, abomaso e intestino delgado, éste factor activa la larva en tal 

1'orma que ella produce el segundo factor llllllllldO "liquido liberador" que pr.2. 

duce los cambios en la cubierta y preceden al desprendimiento del casquete -

en el eztremo anterior de la cubiertA. (6 9 15) 

El "lÍquido liberador"contiene una a.minopcptidasa leud.nica que actua aobre 

la vaina. Resulta interesante que la composición de la vaina sea tal que no

sea digerida por las enzimas proteol!ticao originadas por el hospedador. A•! 

mismo se sugiere que la ecdisis es controlada por un siste~a endócrino y que 

el retardo de la aegunda ecdisia ea debido a la supresión del mecanismo end~ 

crino que la controla normall11ente. (6) 

Una vez liberada la larv;i. pasa al abomaso e intestino y entra •n lo. fase -

histotrópica, en la cual la L3 penetra en las fosetas de las glándulas gás~ 

tricas, ah! se alimenta y crece, ya sea en la mucosa o despues que ha aband,2 

nado ésta, para vivir en la cavidad del abomaso y muda una vez más para con

vertirse en L5 que se desarrolla sin ecdis~s posteriores hasta convertirse -

en gusano adulto hembra o 1:1acho. (15) 

El periÓdo de prepatenc1a pc:ra todos loa nemátodos considerados es de dos y 

media a tres aemanas. (2) 

Al evaluarse la importancia de loe didtintos helmintos y la conveniencia de 

organizar programas especiales para combati.rloa, los factores de mayor inte

ros son los que influyen sobre la tranamiaión. Con arreglo a los modos de ~ 

transmisión, la i:aayor1a de los nemátodos pueden clasificárse en uno de los -

cuatro grupo a siguientes : e 11) 

a) contaqiosos o transportados por las heces. 

b) Transmitidos por el nuelo. Cgeohelia.J.ntos), 

e) Transm~tidos por artrópodos. 

d) Transmitidos por moluscos. 
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Los nemátodos cuyas formas infectivas son des<1.rrolladaa en el auelo son los 
que presentan distr1buci6n más amplia y general, los indices de prevalencia

más altos y en la mayor!a de los paises son también los qu~ producen mayor -

nÚDaero de enfermedades entre los a.n.1.males.(11) 

En el caso de los namátodos aqui estudiados el vehículo intermediario de ~ 

transaisión es el suelo, que constituye el medio dP. transmisión para el hos

pedador. 

Los acontecimientos que son manifestados en enfermedades, como resultado de 

infección parasitaria, son esencialmente los mismos, independientemente de -

los agentes espec!ficos, ~stos aon: 

a) La introducción del organismo causal en una población susceptible. 

b) La introducción de una población susceptible en un medio ambiente contam,! 

nado. 

c) Un aumento de la tasa de infección de hospedadores dentro de una pobla.,.._ 

ción infectada. 

d) Una reducción de la resistencia o inmunidad de una población hospedadora

albergando al organismo causal.(2) 

Bajo condiciones dónde las cabras están dispersas, la contaminación de los

paatos y la infección del rebal\o SCJ::á baja, independientemente del número de 

huevos por gramo de heces que eliminen. Cuando tienden e concentrarse la ve

locidad de conta~ción de los pastos y la infección de los animales puede

ser alta, independientemente del número de hectáreas disponibles por anim•l• 

(2) 

El desarrollo detenido conocido como hipobios1s 1 ea en el cual las larvas -

en algÚn estado, usualmente la IA, detiene su desa.rrollo y ~anece en ése

estado por algún tiempo. cuando ésto sucede grandes cantidades de larvas pu.!!_ 

den acumularse en la mucosa. La hipobiosis es un medio para que el parásito

sobreviva periÓdos donde las condiciones ecológicas son hostiles al desarro

llo de vida libre. Esto puede explicar la conta.min~ción del medio alllbiente -

en teflporadas donde awnenta la exposición de animales jóvenes susceptibles -

COlllo en el caso de le disminución de la resistencia de las parturientas en 

el cual el conteo fecal de huevos aumenta brusclll':lente y después se va alar~ 

gll.lldo un pico aproximadamente de 6 a 8 semanas superando rapidamente conteos 

postparto. La causa de éstos fenÓMenos es probablemente bajo influencia hor

monal asociado con la lactación.(2) 

La mayor parte de las enferllledades parasitarias son infecciones mixtas, en

las que están representadas generalmente más de una especie, más de un géne-

ro y a veces llláa de una familia. En muy pocos casos las enfermedades son pr!.1cias 

marias, en el sentido de que el parásito sea un 1>4tÓgeno excluaivo, tal c01110 

sucede con el Haemonch~ contortus y ea necesaria cierta deficiencia en el -
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hoapedador.(13) 

El dia·gnÓ11t1co cl!nico del pua11it1smo no siempre es fácil ya que dependa -

de la identificación de hU•!voa en las hectts 1 o bien de la identificación de

las larvas cultivadas y ecloaionadao artificialmente.(13) 

Los signos son más graves en los animales jóvenes o en los mal nutridos y -

pueden aparecer repentinamente al empe7.ar la época de lluvias. Pueden produ

c.ir anemia, con palidez de las r:ucooas, hipoproteinemia, debilidad, diarrea

':( enflaquecimiento progreaivo, con complicaciones cardiacas y resultando la

muarte en algunos caaoa. En in!ecciones prolongadas la anemia está asociada

con edellla an el e5pacio inter~Ar.dibular y algunas veces de la parte inferior 

del abdoaen.(26) 

Las leai6nes que se pueden presentar son las dermatitio cauoadas por la mi

gración de strongyloidea papillosuo a travez de la piel, engrosilllliento de la 

aucosa intaotinal y abomaual por irritación coni:;tante 1 hemorragias, Úlcl!ras, 

nÓdulos en los casos do Ol!isophaqostomum spp y ostertagia Gpp., dificultad P.!. 
r11 la absorción y digeutión de proteínas, calcio y f6sforo por las losiones

on la mucosa y las toxinas que secretan.(4, 13, 21, 27) 

!'enl!llllos el ejemplo de Haemonchus contortua que ingiero sangre en volúmenes

quo pueden llegar a oer peligrosos en infestaciones graven, as! tenemos que

aegÚn Ma.rek (21), ingieren 0.015 Al de s~gre c;¡da guaano por d!a. Para Ba

ker (2), en corderos altamente 1.nfes~dos la baja de sangre fué de o.os ml -

por dÚ por gusano. Clarlc (6), estimó que un carnero infest.l.do puede perder

de 175 a 250 ml de sangre diar.1.a.:3ente. 

Según Mahilllta (19), en una infección con s,ooo lllr'Vas infec:tivas de~

.5!!!! spp al nivel total de hi~ en el suero de la preinfección del g..""Upo -

experilllental fué de 167~.52 g/l<Xlml de BUero, el cual c11y6 9radui1lmonte 

postinfe~ción A un &:Únimo de 139!3.31 g/100ml de suero en 30 días. 

&l diagnóstico os en baso a los signos, de lab-Oratorio por cxámen coproP&r!! 

aitoacópico y a la necropsia.(4 0 13 0 21, 27) 

un buen principio de control es la categorización de los anilllales hospeda

dores de parásitos int~rnos en la que todosanil:lal dentro de un rebaño debe -

ser considerado y propilllllente categorizado dentro do una unidad ecológica e~ 

lli!O sic;¡ue1 

a) contaminantes: son todos loa animnles en el rebili!.o que han adquirido una

illfccc.1.Ón patente. El grado en el cual contribuyen a la velocidad total de -

con~ción del medio ambiente variar¡ con la edad, época del año y expe-

ri~ncia anterior con el par¡aito. 

b) Susceptl.ble•1 las poblaciones altamente susceptibles aon las jÓvcnea, ca-

britos recién deatetadoa con pcquefia o ningulUI experiencia con el parásito.-

Los Qoderadamemte aunceptiblea aon los a5eroo o dos.üeros que han adquirido-
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algún grado de inmunid~d. 

c) Resistentes o inmune&: dificilmente clasif.1c01dos. Hay una gran diferien-

cia entre la resistencia a los efectos de la infección parasitaria a la re-

sistencia a la infección. Ejemplo son los animales jóvenes con r4pida expan

sión de volúmeneo de sangre, los cuAles son más ousceptibles a los efectos -

de la sangre perdjda que animaleR viejoo con volúmenes estabilizados de san

gre y adecuadaa reservas de hierro. 

d) Eliminados: son anio~les que son sacados del rebaño para matanza o sacri

ficio, o para la venta, aquellos que mueren o aquellos que no juegan por al

guna razón, por mucho tiempo, un papel en el ciclo epizootiolÓgico. 

el Afiadidos: pueden ser cabras que llevan o traen con ellas un parásito no 

presente en la unidad ecológica y para el cual la unidad es apropiada para 

un ciclo rápido y hos~dadores incluidos que son altamente susceptibles a la 

infección y a los efectos de la misma.(2) 

La infección de cabras por nemátodos gastroentéricos no induce inmunidad s.§. 

lida, además la inmunidad que produce es unA forma de premunición, la cual -

depende de una continua experiencia con el parásito. Existe una gran suposi

ción de que las cabras responden similarmente a los ovinos en éste importan

te aspecto de la fase simbiótica. Ha sido establecido que loa corderos son -

incapaces de desarrollar inmunidad a los ncmátodoo gastrointestinales hasta

que tienen de 1 a 6 meses de edad. En general debe considerarse a la cabra -

jÓven a ser altamente susceptible a la infección por nem~todos gastroentéri

cos y qlie la inmunidad a la infección no aumenta con la edad.(2) 

La velocidad de infección del rebaño está influenciada por muchos eventos -

naturales incluyendo el tipo de alimentación, cómo influye en la producción

de huevos de nem~todos, los números relativos de hoopedadores eusceptibles y 

contaminantes, como la estación del ailo relacionada con la disminución de la 

resistencia de las parturientas y el desarrollo de larvas inhibidas anterio.:, 

mente. Sucesos artii'icialcs como la segregación de los diferentes grupos de

hospedadore5 y el uso de antihelmlnticos alterará la cantidad de contlllllina-

ción del medio ambiente. Según una prespectiva práctica se puede considerar

que todo el tiempo está ocurriendo alguna infección en los animales y la con 

taminación del medio ambiente.(2) 

Uso de antihelmintlcos: lu selección de los antihelmínticos apropiados es -

una cuestión determinada por el costo y la comodidad de administración. To-

dos los antihelmlntlcos de amplio espectro (tiabendazole, levamisole, .feben

dazole, oxfendazole, halaxón y coumafos) son altaiuente eficacos contra loa -

géneros de parásitos considerados y deberán ser usado& solo como un auxiliar 

a pr¡cticas de manejo adoptadas p;¡ra el control del ciclo epizootiológico. -

cuando loa antihelmlnticoa son usado• y las prácticas de manejo son conduci

das a altas velocidades de infección, pobres resultadoz pueden ser anticipa-
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doa.(2) 

Todo lo 111cnciona.do hAata <tqul ha despertado interés en varioli invoatig¡¡clo-

rcs, loa cuales hii!n realizado cstudios al rcspecto, a continuac:lón se ruenci2_ 

nan algunos de ellos: 

Baker ( 1975) en L'1glilterr", encontró que el periÓdo de prepiltcncia p.ir,¡¡ Q:!_

tertagia, Trichostrongylu11 y Hacmonchuz es de do.e y rn"di.i a tr.es 5em.inoas. w 
tem~ratura 6ptimü para el des,,.r.rollo del e:!ltado infectivo fu{.• f;)Q.ra .2.::.!..~~

.s,!! entre 6 y 20RC, paroll Haemonchua contortu!l entre 15 y 370C y p;u:-.i. !!J..~ 

trongyl,!!.!:!. intermedia « las dos anterioren. Los tres génc,ros i:equJeren de una 

media mensual de precipitación pluvicl de mZ.s d~ Smm.(2) 

Le J11.111bre (1978) en Austr.ilia. observó que cabras de angor~ pastoreadas en

una pradera cont;u;iinad<t con Oatertagia ostertagi y.!?.• circurncincta, present!_ 

ron infeccioneu por ambas especies. Subsecuentemente lan cabras se infecta-

ron con larvas de ostertagia ostertagi de origen bovino. ( 16} 

Mahanta y Roychoudhury (1978) on India, observaron que los valores totales

de hierro uérico se estimaron en doce cabras aparentemente sanas por un pe-

riódo de 30 d1as dospues de exponerlas a una L"lfección experimental con .lii!l.c.

monchus contortus, con 5,000 larvas in.fectivas por animal y en dos cabras no 

infectadas (sanas). El nivel de hierro sérico bajó entonces grqduwlmente de

la media norm¡¡.l de 167!4.s rng/100ml de :niero a 139!.:3.31 rng/·¡OOml de suero en 

los treinta d!as.{19) 

!'restan, Allonby (1978) en Kenya, Africa, observaron cu01tro ra:z.¡s de ovinos 

y tre:i de capr:l.nos mantenida~¡ en alto y biljo nivelen de nutrición, los anima 

les se infectaron con 350 larv;is de Ha.emonchus contortus por Kg. Aunque los-

1:1nimales con una dieta b;aja en protelnas tuvieron ::iayores conteos de huevas

en las heces, más qtte aquellos con dieta alta en protcln;as, el patrón do SU!, 

ceptibilid;ad relativa fué similar en •mbos casos. Parece que el nivel nutri

cionnl del hosped•dor no influencia h. resistenci01 a la infección con ~o~ 

~ contortus. De i.s razas ovin•s estudiadas l;i Red Masiili indÍr¡en;;; tué la

mÁs resistente, mientras que la Saanen exótica fué la m~s resistente de las

razas caprinas.(24} 

Hor;ik {1979) en Sudárrica, realizó un experimento en ovinos, los cuales se

infectaron con éxito con larvas de Haemonchus contortus, Trichostrongylur. -

~y fala1,Jlatus e Impahja nudicullis, cultivada!! de hec.,,; de ant!.lopc n.i

tur1>.lmcnte infcct.¡¡do con ésos nec~todos. Por otro lado los ovino;, cabras y

bovinos fueron infectados con larvas cultivadas de heces de ímp•la infectado. 

Los ovinos y la11 cabr"'.s fueron también infectados con cooper ia halrai to ni y -

Oe11ophagostomum colornbianum de im~h. originario del lugar, poro Cooperia he 

pática no pudo ser transmitida a ambo• hospedadores ni a bovinos.(9) 

Micha.el, H19gins y El Refah (1979) en Egipto, observaron el ~ntihelmlntico-
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Oxfendazole, el cual' se probó en cabras egipcias infectadas experimentalmen

te con nemátodos gastroentéricos. Las dosis utilizadas fueron 4.5 y 2.8 mg/

kg de peso. con la dosis de 4.5 mg/kg de peso se obtuvo el 100% de efectivi

dad contra larvas y adultos do Haemonchus contortus, Trich,pstrongylus ~1-

ostertagia circumcincta, cooperia curt1ce1, Bunost:omum trigonocephalum y .f.h.! 

~~· Li1 dosis de 2.a rag/kg de peso tuvo buena efectividad eont;Jia P.!. 

rásitos adultos pern fué poco efectivo contra laa formas inmaduras. El hema

tocrito, la hemoglobina y el total de eritrocitos disminuyeron despues de la 

infección oral, pero aumentaron significativamente después del tratamiento.

(23) 

A continuación se citan varios trabajos realizados dentro del pa!s, refere~ 

tes a la epizootiologia y frecuencia de loa parásitos gastroentéricos de las 

cabras y algunos referentes a ovinos, como apoyo en vista de la escasa info=:, 

mación que existe en nuestro pala sobre el ganado caprino: 

Gallardo (1969), realizó el estudio de loa parásitos gastrointestinales en

el municipio de Zaragoza, coahuila, muestreando un total de 8125 caprinos, -

obteniendo los siguientes resultados: Trichostrongyloa 84.2%, Eimeria sp ---

79.4%, Rabditideos 44.7%, Triquinélidos 5.4%1 &strongyloideoe 2.6% y Anciloe 

tómidos 2%.(5) 

Acosta (1970), estudió la incidencia y epizootiolog!a de nem&todoa gastrol!! 

testinales de ovinos de Villa del carbón, México, Muestreó 15 ovinos de 100, 

utilizó la técnica de flotación y coprocultivoa obteniendo los siguientes r!?. 

sultados: Haemonchus 46%1 cooperia 26%, ostertagia 15%, Oeuophagostomum 6%,

Bunostomum 5% y Trichostrongylus 3%.(5) 

Peña (1970), realizó un estudio sobre la importancia, incidencia y epizoo-

tiolog!a de helmintos de ovinos de Atlapulco, México, durante los meses de 

marzo a noviembre observando los siguientes resultadosa Haemonchus 50.92%, 

Chabertia .2!!2!_ 22.02%, Trichostrongylus 12.42%, Cooperia Oe92%1 Ostertagia-

3.82%1 Bunostomum 3.22% y Ocsophagostomum 0.40%. (5) 

o.ante (1971), hizo un estudio coproparasitoscÓpico en cabras del municipio -

de Sabinas Hidalgo, Nuevo León, de un total de 8,300 anirna1es tomó el 1°" de

muestras obteniendo los siguientes resultados: Nemátodos 100%, Eimeria sp 

100% y Moniezia 3%.(5) 

Martincz (1972) 1 hizo la determinación de parásitos qastroentéricos en ca--

bras del municipio de Jamuave, Tamaulipas, con un total de 525 muestras, re-

partidas 300 en septiembre y 225 en noviembre, encontró Trichostrongylos, --

Strongylideos 1 Trichuris y Eimeria sp.(5) 

ortiz (1972), estudió la incidencia de los par~sitos gastrointestinales eh -

el municipia de Bustamante, Tamaulipas, muestreando 500 caprinos, obteniendo

los oiqi.1ientes resultados: Haemonchua 44.6%, Oesophagostomum 44.6%1 Trichos-

trongylus 14.6%1 Cooperia 10.5~, Strongyloides sp 5.4%0 Tr~churia 15.2% y ~-

- 10 -



noatomum 5.3%.(5) 

Bello (1975) 1 estudió los diferentes géneros de parásitos gastroentéricos -

en cabras, durante la primavera, en el municipio de Xayacatlán de Bravo, PU!:_ 

bla, encontró que el porcentaje global de los animales posit!vo5 promedio -

por la técnica de flotación fué de 94.9%. La mayor cantidad de huevos se al

canzó en el mes de junio. SegÚn los resultados de la incidencia mayor. de ne

mátodoa corresponde a Haemonchus spp que figura entre los par~sitos de inten 

sa acción patógena.(3) 

Solano (1979), realizó la determinación y frecuencia de p&rásitos gastroen

téricos en el municipio de Tezoatlán de Segura y LUna, oaxaca, se tomaron ;.... 

200 muestras de heces de caprinos, divididos en cuatro grupos de diferentes

edadea. Se encontró que el 100% de los casos se encuentran parasitados con -

loa géneros Haemonchus app y strongyloides papillosus.(27) 

Solozabal (1980), estudió la relación de la edad y el parasitismo gastroen

térico en cabras de angora en el Ajusco, D.F., utilizando 65 cabras durante-

6 meses. Encontró que el género de mayor porcentaje fué Trichostrongylus spp 

con 42.60%, siendo el menor Nematodiru~ spp con 2.04%. Concluye que las ca-

bras están parasitadas con los siguientes géneros: Haemonchus, Tric~ostrong~ 

~. Nematodirus 1 oesophagostomum y strongyloides P!Pillosus.(28) 

L6pez (1982) realizó un estudio comparativo de ci.nco antihelmínticos gastr.2 

entéricos y pulmonares en ovinos de importación, en el municipio de AJnealco, 

a.ro., de acuerdo a los exámenes coproparasitoseópicos qUe practicó a las --

muestras de heces de los animales utilizados para el estudio, encontró que -

se encontraban parasitadoa por los siguientes géneros de nemátodos gastroen

téricosa Ncmatodirus spp., Strongyloides spp., Trichostrongylus spp. (17) 
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' O&toa de la región1 

~l municipio de Tlapanalá, Puebla, se localiza al suroeste del estado, en ~ 

las siguientes coordenadas: 180 de latitud norte y 980 de longitud oeute, con 

un& altitud de 1285 metros sobre el nivel del m¡¡r, presenta un promedio anual 

de temperatura de 29.2ac la ~j.ma, 12.1ac la m!nima y 20.60C la media anual, 

adem¡a tiene una precipitación total anual de 77Bmm.• 
• 

L.;a explotación del ganado caprino de ésta zona se hace en forma extensiva ya 

que los caprinocultores en general no tienen terrenos de au propiedad, viénd.2_ 

se obligados a conducir el ganado por senderos, lomerioa y montea ~a mayor 

parte del año, después de las cosechas p.storean en los cultivos junto con b~ 

vinos, levantando lo que sobra de la cosecha. Durante la noche ae encierra •

los animales en corrales de madera techadoa, loa cuales son limpiado• de es~ 

ticrco solo una vez al año. 

Esta región tiene una vegetación de llliltorral mic:rofilo en loa valles coni 

Prosopis juliflora (mezquite), ~ farnesiana (huizache), Pithecelobium 

dulce (huamuchil), matorral crasicaule en las laderas y elevaciones con Myrti 

llocactua geometrizans (g<lralllbullo), !!ylocereus undatua (pitayo) y o¡iuntia ap 

(nopal), además de los pastoa nativoa. 

Datos de temperatura y precipitación pluvial del municipio de Tlapanali, Pu_!? 

bla durante los meses de estudio:. • 

' 
oc noviembre diciembre enero febrero marzo abril 

temperatura 
miixima: 31.0 JO.O 29.0 32.0 35.S 35.S 

1 temperatura 
-- --- -·---

m1nima: 
1 

a.o 13.0 4.0 2.s 7.5 10.0 
i 

1 1 
tempe.ratura ¡ 1 
media: 19.5 ! 21.!:l 16.5 17.2 21.5 22.7 

-··- ·-·· -·---1. -·-··----' 
precipitación ' 1 
pluViillCllllll) : 6.5 ¡ o.o 44.1 o.o o.o 3.7 ____ L __ 

·-

• Dato& proporcionados por el Bolet1n Anual del Servicio Metereológico Naci,2. 

fial. Estación de izucar de "8ta.moros de la SARH. (1980-1981). 
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OBJETIVOS. 

1.- Determinar la frecuencia e identificación de la parasitosis por nem.ito-

doa gaatroentéricoa en cabras del rancho 11El Tamarindo" en el municipio de -

Tlapanal&, PUebla, durante los meses noviembre y diciembre de 1980 y enero,

febrero, marzo y abril de 1981. 

2.- Determinar la correlación del clima de la región y la época del a.ño, con 

la ~antidad y tipo de p;u:asitosis presente. 

3.- Determinar la variación de la frecuencia mensual de nem~todos gastroent! 

ricoa de los animales estudiados. 

4.- Establecer las medidas profilácticas para las explotaciones de cabras de 

dic~a región, tomando como base el presente estudio. 
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MATJ::RIAL !. HETOOos. 

El presente estudio se realizó en el rancho !•t:l T11111arindo", ubicado en el -

municipio de Tlapanalá, PUebla y en el laboratorio de Pariasitolog!a de la F.!, 

cultad de Estudios superiores CUautitlán, u.N.A.M· 

se trabajó con un reba~o de 200 cabras, de las cuales se muestrearon al a-

zar 20 cabras en cada muestreo. Los muestreos se efectuaron cada 15 dlas du

rante los meses qu~ duró el trabajo en las aiguientea fechas1 
-----~----------·----- ·- ------- --------. ---·- .. 
!Muestreo Fecha 

1 2-noviembre-1980 ,__ ____ _,___ ________ --··-----
2 17-noviembre-1980 

~------

3 2-diciembro-1980 

Mue a treo 

7 

8 

9 

Fecha 

2-f ebrero-1981 

17-febrero-1981 

s-arzo -1981 --- --------- ----1------~f---------~ 
17-dicie~-1::u80 1-º----+-~~~~ _ :1981 
3-enero -1981 11 s-abril -1981 
- - -

18-enero -1981 12 20-abril -1981 
----------ti=···· 

1.- Recolección de la muestra: 

Las muestras f ecalea fueron tomadas di.rectamente del recto de 20 animales -

en cada m.iestreo, y depositadas en bolsas de polietileno ¡>U'• e111tar contam! 

nación, tom.ándose aproximadamente 20 gramos por &ni.mal. Posteriormente fue-

ron trasladadas en termos con hielo para au conaerYación al laboratorio de -

Parasitolog!a de la P.E.s. cuautitl&n. 

2.- o.uu1t1f icación de huevosi 

Se utilizó la técnica de Me Master para la cuant1f icac:J.ón de huevos por CJr.!, 

mo de heces. 

3.- cultivo larvar101 

Se hic1eron cultivos l.arvarios según la t&c:nica del manual de 'fé<:nJ.c:as de -

Paraaitoloq!a del Laboratorio Veterinario Central de Weybridge, Xnglaterra,

• p.rtir de las weatrali que tuvieron aayor núaero de huevo• por gramo de h,! 

ces en la técnica de Me Master con el objeto de obtener larvas 1nfect6ntos -

para su 1dent1t'1cac:J.ón. 

4•º Identificación de larvas infec:tantesi 

Las larvas obtenidaa del coprocultivo fueron fijadas en lugol y clasifica-

das en número de 100 por muestreo sagÚn la técn.ica del manual de Técn1cas de 

Psra•itologia del Laboratorio Veterinario Central do weybrldge, :tnglaterra,

en base a su ml!dida en micras, preeenc1.a de vaina, forlll& y tama~o de la cola, 

forma y tamaño del esÓfago y núaero de c'lulas intestinales principelmente. 

(14) 
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s.- Elaboración de bioclimatogr1111as. 
se elab<lraron bioclillatogramas consistentes en una gr~fica que se hace rel!. 

cionando dos factorea clillláticoa, en éste caso.la te111peratura y la precipit.!. 

ción pluvial que r~preaentan loa limites de.supervivencia para una especie -

de ~áaito en particul.ar 1 definiendo aai el periódo del ano que resulta fa

vorable a la supervivencia y reproducción del parÁaito.C22) 

El bioclillatograma ofrece dos utilidadear 

a) Indica la eatación del año durante la cual ~l parásito puede o no eata.r -

en actividad. 

b) Indica que parásitos pueden aparecer en una región o ambiente determinado. 

(22) 
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aESULTAD05 _! DISCUCION. 1 

se determinó el grado de contamin.ición puasitaria en cabras pa¡1toreadas en 

el rancho "t:l Tamarindo", ubicado en el municipio de Tlapanalá, t>uebla. 

Analizando los resultados encontramos c¡ue la variación media me1l11sual de la

cantidad de huevos de nem.átodos gastroentéricos en los meses de J.studio fué

afectada principalmente por l.i temperatura (cuadroff1, figura#1), \se observa

que los niveles m.ás alto~ de contaminación (huevos por gramo de 1eces) ocu-

rrieron cuando la temperatura se elevó, siendo el nivel más alto ,en el mes -

de diciembre (826.75 huevos/gramo de heces.y 21.SQC), seguido de 1enero (692-
1 huevos/gramo de heces y 16.SQC) y abril (696.2 huevos/gramo de he1ces 'J 22.75 

QCJ, siendo el nivel más bajo en el mes de febrero (547.5 huevos)griamo de h,! 

ces y 11.2suc), con un coeficiente de correlaci6n r.0.42 1 estad!s icamente -

no •ignificativo (p(0.05) 1 observándose t&lllbién que no hubo corre. ación sig

nificativa entre la precipitación pluvial y la carga parasitaria, r.0.10 --

Cc:uadro#t1 figuras#l, 21 31 4) 

Se elaboraron bioclim•togram;as para los allos 1980 y 1981 que inc •. uyen los -

meses de estudio tomando como ejemplo a Haemonchus contortua que 1·eaultÓ ser 

ei parÁsito m.ás abundante (cuadro#3, figura#7) 1 el cuol necesita ce una tem

per•tura media mensu•l de 16 a 30QC y una precipitación pluvial de 50 a 100-

mm. para el des•rrollo de su larva infectante.(2 1 22) 

observando el bioclimatograma del municipio de Tlapanalá 1 Puebla, en los -

ailos de 1980 y 1981, observamos que en 1980 Hnemonchus contortus t¡.1vo au má

xima actividad entre los meses de mayo a junio y de octubre a novi~bre 1 
siendo para 1981 los meses de junio, julio, septie111bre y octubre e11 loa cua

les las condiciones de temperatura y humedad fueron las necesarias para loa

requerimientos ~e éste parásito. (cuadro#2 1 figura#S, 6) 

En base a lo anterior, el motivo por el cual se observa que duran1\:e loa me

ses de noviellL!:>re y diciembre de 1980 y enero de 1981 ~e encuentrenlloa mayo

res conteos de huovos 1 y en los cuales según el bioclimatogram.i las condici,2_ 

nes de temperatura y humedad no er;m Óptimas para la fase infectantle del pa

rásito, pudo ser por un lado que en 1980 el parásito tuvo su mayor actividad 

en los meses moyo, junio y de octubre a noviembre, por lo cual los lnimalea
quedaron infectados, el1i:inándo huevos por las heces en ~os meses p)aterio-

rea y por otro lado quo estos me11e11 coincidieron con la epoca en qu1• l;a mo-

yor parte de las hembras del rebaño se encontr•ban en geat•ción y l.1ctanc1•1 
lo cual puede explicar la fuerte contaminación del medio ambiente 011 tempor!. 

das donde aumenta la exposición de animales susceptibles, como el c;1so de la 

disminución de la resistencia de las parturientas, en el cual el cortoo de -

huevos aumenta bruscamente y se va alargando un pico de 6 a 8 seman1s poat-

¡::.rto, la causa es probablemente bajo influencia hormonal asociado con la --
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lactaci6n.(2) (cuadro#1, fi9uras#S, 6) 

S.ker (1975) en Inglaterra, encontró que la temperatura Óptima para el desa 

rrollo del estado i.nfectante fué para Ostertagla entre 6 y 2ooc, para ~º.!!. 

~ contortus entre 15 y 37QC y para Trichostrong¡lus intermedia a las ant!. 

riores. Los tres géneros requieren una media mensual de lluvia de m¡s de Smm. 

Los resultados de éste trabajo est¡n de acuerdo con éste autor siendo la -

temperatura media mlnima de 16.5oc, la temperatura media m~ima de 22.750C y 

la precipitación pluvial mensual promedio de 67.5mm para 1980 y 58.Jmm para-

1981. (2) 

Preaton y Allonby (1978,, encontr.ron que el nivel nutrivional del hospeda

dor no influencia la resistencia a la infección con Haemonchus contort~s.(24J 

En cuanto a la v.riación de los diferentes géneros de nem¡todos gastroenté

ricoa presentes en los meses de estudio, los géneros encontrados en orden d!, 

creciente en el promedio final del trabajo fueron: Haemonchus spp (37.83~),

chabertia spp (31.6%), strongxloides spp (21.6%) y aunostomum spp (3.8%). -

(cuadro#J, figun#7) 

El género parasi1:4C'io más abundante correspondió a Haemonchus spp que tuvo

el porcentaje mayor en los meses de diciembre, enero, marzo y abril. Lo ant!_ 

rior ¡J1.1ede deberse a factores cOlllO los que menciona Kenneth (1976), quien o.!?, 

servó en estudios realizados sobre el efecto de la temperatura en la sobrev,! 

vencia de las larvas infectivas de Haemonchus contortus que ést.is se adaptan 

bien a condiciones de temperaturll desde los 4 hasta los 3SOC dependiendo és

to de la humedad, a ésto se debe que sea el parásito m~s común y m¡s vi.t-ule_!! 

to que afecta a los anirllales.(7) Ccuadro#3 1 fig\lra#7) 

El género que ocupÓ el segundo lugar en el promedio :final del trab4ajo y el

primero en el mes de noviembre y febrero fuá Chabertia spp. 

El tercer sitio lo ocupó Strongyloider. spp pero ésto no indic11 que sea una

larva con gran viabilidad, se debe considerar que éste parásito presenta una 

reproducción no parás.itiil y que posiblemente por las condiciones Alllb.ientales- ... 

de la regi6n1 sobre todo en el mes de m~o, ésto se vió favorec.ido.(15) 

En lo referente al cuu-to lugar del promedio f!.ne.l del tr.abajo lo ocupÓ ~

noatOllNlll spp. Chernitzky (1980) 1 concluye en su estudio realizado en Ayotla, 

edo. de México, que éste género y Trichostrongxlus spp no sobreviven el ver!. 

no y el otoño, lo cual puede detcrm.lnar en parte el bajo desarrollo observa

do en el presente trabajo.(?) 

Comparando los resultados obtenidos en el presente estudio con otros reali

zados en México, obse.i:v&r11os que éstos son similares a los obten.idos por: 

Acosta (1970) en ovinos de Villa del carbón, México, reporta a Haemonchus -

npp 46~ y BunostOlllUJll spp 5%, Peña (1970) en Atlapulco 1 Héxico 0 reporta para

Haemonchus spp 50.92%, Chabertia spp 22.82~ y Ounostomum spp 7.7%, Ortiz ---
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(1972), en austamante, Tarnaulipas, reporta además de otros géneros a~
~ spp 44.6%, Bello (1975) en X&y~c~tlán de Bravo, Puebla, reporta un pro

medio final para Haemonchus spp 46%, Solano (1979) en Tezoatlán de Segura y

Luna, Oaxaca, obtuvo para llaernonchus spp 50%, Solozabal (1980) en el Ajusco, 

D.F. encontró Trichostrongylus S?P 42% y Haemonchus spp 36.71% y LÓpez (1902) 

en Amealco, Qro., quien encontró ~trongyloides spp, Hernatodirus spp y 1!!,--
chostrongylus spp. (3 1 s, 17, 2~, 28) 

Los resultados obtenidos en los exámenes coproparasito&cÓpicos practicado•

ª las muestras de cilbras del rancho "El Tamarindo" dél munid.pio de Tlapana

lá, Puebla, durante el periÓdo comprendido de noviembre y diciembre de 1980-

a enero, febrero, marzo y abril de 1981, para determinar la cantidad y tipo

de parasitosi~ presente y su correlación con el clima de la región están Ce>;! 

prendidos en los eiguientes cuadros y figuras1 
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CUADRO # 1. Frecuencia e identificación de la p.rasitosia por nemátodos gas

troentérieoa en cabraa del rancho "El Taruarindo••, en el municipio de Tl&plln,! 

lá, Puebla, durante loa meses noviembre y diciembre de 1980 y enero, febrero, 

aarzo y abril de 1981. 

Variación media menaual de la cantidad de huevos de neruátodoa gastroentéri

coa eneontradoat 

---, 

1 HUevoa por groo da hee•a Garc!a ToF• 1981 

~---------,------~--
¡ D&SVL\CION STAHDART i PROMEDIO 

--l--------
NOVIEHBR.6 575.00 

! 
293.50 

DICIEHBRE 826.75 299.50 

692.SO 291.00 

661.cs 

PEBR&RO 547.50 
l 

306.90 
l 

628.70 

1 
283.20 

,___ABRn. ____ .___696_._2() _____ l 286,.00 
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Figura # 1. Frecuencia e identificación de la parasitosis por nemátodos gas

troentéricos en cabras del rancho "El Tamarindo", en el municipio de Tlapan.! 

li, PUebla durante los meses noviemhl:e y diciembre de 1980 y enero, febrero, 

marzo y abril de 1981. 

variación media mensual de la cantidad de huevos de nemátodos gastroentéri

cos encontrados y de la temperatura media mensual, durante los meses de est~ 

dio: 
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Figura # 2. Frecuencia e identificación de la parasitosis por nem~todos gas

troentéricos en cabras del rancho "El Tam<U'indo", en el municipio de Tlapan.!!. 

lá, Puebla, durante los meses noviembre y diciembre de 1980 y enero, febrero, 

marzo y abril de 1981. 

Variación medi.a. mensual de la cantidad de huevos de nemátodos g;astroentéri

cos encontrados y de la precipitación pluvi;al mensual, durante los meses de

estudiot 
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Figura # 3. Frecuencia e identificaci6n de la parasitosis por nematodos gas

troentéricos en cabras del r;ancho nEl Tamarindo", en el municipio de Tlapan!. 

la, Puebla, durante los meses noviembre y diciembre de 1980 y enero, febrero, 

marzo y abril de 1981. 

Correlación de la variación media mensual de la cantidad de huevoa de nemá

todos gastroentéricos encontrados con la temperatura media mensual, durante

los meses de estudioz 
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Figura # 4. Frecuencia e identificación de.la parasitonis por nemátodos gas

troentéricon en cabras del rancho "El Tamarindo", en el municipio de Tlapan.:. 

la, .Puebla, durante los cenes noviembre y diciembre de 1980 y enero, febrero, 

marzo y abril de 1981. 

Correlación de la variación media mensual de la cantidad de huevos de nem.í

todoa gastroentéricon encontrados con la precipitación pluvial mensual, du~ 

rante·loa menes de estudior 
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CUADRO # 2. Frecuencia e identificcciÓn de la Pilrasitosis por nematodos gas

troentéricos en cabr•s del r•mcho "El Tamarindo" 1 en el municipio de Tlapan.!, 

14, PUebla, durante los meses noviembre y diciembre de 1980 y enero, febrero, 

marzo y abril de 1981. 

Temperatura media mensual y precipitación pluvial mensual en el municipio -

de Tlapanalá, PUebla, dur•nte los años 1980 y 1981: 

MES: 

ENERO 

FEBJu::RO 

_¡ - -
! 

11.0 

r 
! 

precipitación 
pluvb.l: 

(mm) 

o 

o 
-- _____ J _______ - ' ··- - i 

MARZO 18.2 ____ ___¡ o 

'ABRIL 22.0 
1 

o 

' 
MAYO 23.S 63.0 

~ --
;JUNIO 22.s . I 153.0 

JULIO 

::~:-----1· ---
20.1 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

165.0 

168.0 

140.0 

----------- - · i ·-· -·--··-- -- -· ····-··· 
1a.5 115.0 

1a.5 6.5 

21.5 o 
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¡-
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-· .,, 

16.5 ! 
-----· ---------¡· 
11.2 

! 

44.1 

o 
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r 
---~ ·-··---------

24.0 93.1 
,. Oo,N•--••••·-·-

20.s 

1 
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Figura # s. Frecuencia e identificación de la parasitosis por nem¡todos gas

troentéricos en cabras del rancho "El Tiillllarindo .. , en el municipio de Tla~n.!. 

lá, Puebla durante los meses noviembre y diciembre de 1980 y enero, febrero,. 

marzo y abril de 1981. 

Biocl.iinatograma del Haemonchus spp en el año de 19801 

tempera
tura '1C 

45 

40 

35 

1 
30 .¡ 

1 

25 t 

' 
1s"~· 

¡ 
10 t 
s ¡ 

1 

Requerimientos de temperatura : tó a 300C 

Precipitación pluvial 50 a 100mm 

Linea punteada r ~rea de Haemonchus spp. 

r- - - - - - ..., 

·-··-MO•·:· . .~ 

,·--~,: .. 
' ( --·~· 

20 
Garch T.F.1981 precipitación pluvl~l mensual 

(111111) 

- 25 -



Figura # 6. Frecuencia e identificación de la paras1tosis por nemátodos gas

troentér!cos en cabras del r•ncho "el T•m•rindo11
1 en el municipio de 'l'l&pan!. 

lá, PUebl•, durante los meses noviembre y diciembre do 1980 y enero, febrero, 

marzo y abril de 1981. 

Bioclimatogr.aiua del Haernonchus spp. en el año de 1981. 
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CUADRO # 3. E'recuencia e identificación de le paruitoai.s por nemátodos gas

troentéricos en cabra• del r•ncho "El Tamarindo", en el municipio de Tl•p•n.!. 

lÁ, Pllebla, durante los m~sea noviembre y diciembre de 1980 y enero, febraro, 
m•rzo y abril de 1981. 

ael•ción porcentual y vari•ción mensual de lou génecoa de larvas infectivaa 

de nemátodos g•stroentéricoa encontrados: 

MES HAF;MONCHUS SP CHASERTIA SP STRONGYL010ES SPlauNO~TOMUM ~~ l 
,.. - --,~. ... _¡___ o _ _J NOVIEl'J3RE 

D:tCIEMBRE 36% 28% 22% ! 61 
._ ____ ..._ _______ ,......, ~- ------·- .... --- -·--·----· ----·· -

ENERO 42% 33% 20" 3% 

FEBRERO 45% 23% 1% 
1------l--------!------+------------

MARZO 38% 24% 30% 5~ 
, _____ _,_ ___________ t...------- --- .. ··---·¡ 

ABRIL 52% 

----+--·------ ,_ ________ _ 
PROMEDIO 
P:IHAL 
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Fiqur• # 7. Frecuencia e identific•ción de la parasitoaia por nemátodos gas

troentéricos de c•bras del rancho "El T•marindo 11 , en el municipio de Tlapan!_ 

lá, Puebla, dur•nte los meses noviembre y diciembre de 1980 y enero, febrero, 

marzo y abril de 1981. 

Relación porcentual y variación mensual de los g&neros de nemátodos gastro

entéricos encontrados: 
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CONCWS IONES. 

1.- Se determinó en los 6 meses de estudio el grado de contaminación parasi

taria en cabras del rancho 11El Tamilrindo", loc;alizildo en el municipio de Tl.!_ 

panal¡, Puebla, ne observó la carga parasitaria , oiendo ésta de 661.45 hue

voa por gramo de heces en el promedio total del trabajo, se encontró que fué 

ilfectada principillmente por l• temperatura, siendo lo::i niveles más altos en

el mes de dicle!llbre con 826.75 huevos por gramo de heces y 21.SQC de tempcr:, 

tura, sin embargo la corrcl;ación ra0.42 no fué estadiatcamcnte significativa 

(p o.os), al igual que la correlación de la carga parasitaria y la precipit.:, 

ción pluvial r~o.10. 

2.- Los géneros que se encontraron durante el estudio, en orden de frecuen-

cia fuedon : Haemonchus spp 37.83%1 Chabertia spp 31.6%1 Strongyloides spp -

2106% y Bunostomum spp 3.8%. 

3.- En los meses de diciembre, enero, marzo y abril el género que ocupÓ el -

primer lugar fué Haemonchus spp con 36%, 42%1 38% y 52% respectivamente, en

loo meses de noviembre y febrero fué Chabertia spp el que ocupó el primer lu 

gar con 35h y 45% respectivamente. 

4.- Se debe tener especial cuidado durante los meses comprendidos entre ju-

nio y noviembre en l•s explotaciones caprinas de 'esta región, segÚn 9e pue

de observar en los bioclimatogramas del municipio de Tlapanalá, l'Uebla, en -

los años 1980 y 19811 que es cuando mayor actividad present¡n las fases in-

fectivas de loa par~sitos presentes, lo cual puede fa'!orecer el aumento de -

la parasitosis presente y en la temporada de partos en la que aumenta la sus 

ceptibilidad de los ~les. 
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SUGERENCIAS 

1.- Se sugiere realizar estudioG parasitolÓgicos en las explotaciones capri

nas, tanto a nivel coproparasitoscÓpico, en praderas y cl.iniáticos de la re-

gión, para detectar las époc•s en las cuales se presentan los mayores nive-

les de infección de los animales y en base a ésto elaborar calendarios de ~ 

desparasitación aunados a medidas de control, teniendo esp~cial cuidado al -

inicio de la primavera, por el alza de primavera (Gibbs (1979) y durante la

época señalada por los bioclimatogramas, que es cuando existe 11U1.yor activi-

dad de las fases infectanles.(8) 

2.- Debido a la dificultad de evitar el desarrollo y persistencia de larvas

infectantes en los pastos, se recomienda dirigir las medidas de control a e

vitar que se infecten los animales.(15) 

3.- Debido a las características de comportamiento de las larvas infectivas-. 

se debe evitar que los animales pastoreen al amanecer o en el crepúsculo al

;it;irdecer. (2) 

4.- Evitar el sobrepastoreo o pastoreo continuo, ya que ésto favorece la cO.!!, 

taminación de los pastos. 

5.- con ;i.,·uda del bioclimatograma existe la posibilidad de prevenir la para

sitozis por nemátodos gastroentéricos, tomando en cuenta la temperatura y h.!!. 

medad adecuadas para el desarrollo del par¡síto, as! sabemos los meses y las 

est;iciones del año en que pueden ser afeatados los rebaños de una zona dete.:;, 

minada, indicando~os que los parásitos están en actividad y predecir su pre

sencia para que 5e desarrolle y sea un problema.(22) 

6.- Hacer m~s trabajos parasitolÓgicos tanto de epizootiolog!a, coproparasi

toscópicos, a nivel de praderas y clim~ticoa, que abarquen todas o la mayo-

ria de las regiones del pals, que aporten datos precisos, y a partir de ~ 

ellos poder elabor•r programas de control de mayor éxito, en todas las zonas 

de explotación caprina, dadas las diferiencias climatológicas, tecnológicas, 

de vegetación, suelos etc. que existen. 
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