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I N ~ R o D u e e I o N 



INTRODUCCION 

La ovinoou1tu:ra nacional no cwnp1e con las funciones que co~
:.t•.eeaponden al sector ganadero, como son producir alimentos, proporcio
nar un ni.val de iDBreaos y obtener diVisae. ( Pérez, 1981 ) 
}~ país pedec~ déficit de carne de ovino, así como de sus subproductos. 
( :Moreno, 1984 ) 
Iia especie :fue 01:1.yend.o en :franca decadencia. desde 1910 hasta la :fecha. 
J,a ovinocultu.ra se encuentra abandonada tanto en el orunpo de la invea
tigacHb como en adelantos zootécnicos .Las causas de &'ate abandono son 
de orde.n tecnológico, social, econ6mico y político. ( Arbiza, 1979 ) 
Aunqu~ en el país hay amplia deme.nda de producción ovina, principalme~ 
te de carne, 110 se 16 ha. dado la. importanc:l.a que merece. 
El número actual de ovinos se calcula entre 9 y 10 millones, con 90% -
de gtina.do oriollci y 10% de varias razas entre las que destacan la Su
ffolk y Rambouill.et. ( Arbiza, 1979 ; Moreno, 1984 } 
La producción anual de M6xioo es de 7P318,ooo ovinos. ( Almanaque 82 

.El problema que con más frecuencia afecta la producci&n ovina 
en el país son las enfermedades de tipo parasitario. ( Qu.iroz, 1977 ) 
La parasitosis gastroentérica es la que ocupa el primer lugar. Esta. ha 
sido la cau.sn por muchos afioa de pérdidas económicas para los produc-
tores de ganado ovino. El parasitismo causa muerte, declive en la pro
ducción de lana y leche, incremento del costo de la alimentaci6n, bu-
jos niveles reproductivos y de crianza, que se manifiesta en v.ne. redu.2, 
ción de gananoina. ( Mansfield, 1967 ) 



Este pnrasitismo es debido a. la presencia. y acción de nemato-
doe de los géneros: Trichostrong,ylus, Haemonchue 1 Oetertagia, Nemato-
~' Strongyloi~,2.t Oesophagostomun, Chabertiar Cooperia, Bunostomun, 
y Trichuris; así como el c6stodo del género Moniezia. ( Jensen, 1974 ; 
Goodwin, 1976 ) 
Loo nematodos tienen el cuerpo cilíndrico, fusiforme y alargado con e_! 
tremo postertor afilado.En el extremo an·terior tienen J.a ·boca y en la 

parte posterior la cloaca. 

Poseen tracto digestivo 1 Órganos reproductores donde loa sexos astan -
separados y sistema nervioso. ( Hiepe, 1972 ¡ Lapage, 19'/9 ) 
Se encuentrar1 afectando los siguientes 6rganos: 

![~pionohu!! -----~·------ Abomaso 

Ostertagi_':!:, -·--------

Trich..9-ª-.:tro!lfiXlUs ------------~ 11 e Intestino D. 

Nematodirus ------- Intestino Delgado 

Cooperia ---------·---

Bw1ostol!!!!1 --------

.§!ronw0J!'~~ ---~--

Trichuri~ ----------

Oesophagoetom:!E.1 --------~~--

Cha berti~ ---------

11 

" 
11 

Ciego 

Colon 

11 

11 

11 

11 

Todos presentan un ciclo biol6gico directo, con una faee de Vi 
da libre y una parasitaria. ( Lapage, 1979 ) 
Las hembras y los machos copulan y loe huevos son expulsados junto con 
las heces. Los huevos de nematodos varian de forma y tamax1o. 
A temperatura y humedad favorablP- 1 ( 20º C ), en 1 6 2 días se desarr~ 
llo. el embrión dentro del hnevo y se forma la larva 1 • 
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Pasado un tiempo au:fre una muda y cumbia de cutícule., formandoae le. -
larva 2. Deepu6a de 2 ó 3 día.e hay otra muda y se forma la larva 3 6 -
ini'ectante. Conservan au envoltura como protecci6n. 
Esta larva poaee gran movimiento y puede aubir por las hojas. 
Lo mencionado ea semejante en todoa loe nematodos, excepto en el ~
todirua, en donde la larva 1 , 2 y 3 crece y madura dentro del huevo. 
J,a larvu. infectiva ae encuentra madura de 4 a 7 días; posee gran movi
lidad y la capacidad de migrar infectando loa pastizales, respondiendo 
r. un fototropiamo positivo a la luz tenue e hidrotropismo positivo así 
colilo geotropiamo negativo a la desecación. En este estado se asientan 
y oon mán resistentes. ( HadJ.eigh, 1973 ) 
A nivel general la vía de in:fecoi6n es oral. ( Hiepe, 1972 ; Jenaen, -
i :J7 .A ; Lapag&, 1979 ; Oli ver, 1982 ) 
Ea importante tener en cuenta las condiciones ambientales y el número 
de unimale~ poi- unido.d d.e superficie, así como la prolif'icidad del pa-
1·tfoito para determinar el grado do infección. ( Flores, 1979 ) 
El género Hnemonchus ea el ~e prol:!fico, la hembra pone de 5000 a -
10000 huevos por d!a. ( Hutyra,1977 ; Hadleigh, 1973 ¡ Lapa.ge, 1979 ) 
La puesta varía con la este.oi6n del afio; la primavera y el otoflo se 
caracterizan por cierta elevaci6n en la eliminaci6n de huevos. 
En general loe requerimentoa para un desarrollo 6ptimo de las especies 
de nematodos eonr 

Temperatura ------ 6° C a. 37º C 

Precipitaci6n Pluvial ~-- Mayor de 5 mm mensuales 

La resistencia de las larvas va a depender de ~atoa factores y pueden 
llegar a vivir en loe pastizales hasta 22 meses. ( Summerville, 1977 ) 
Loa pe.r~eitos gaetroent~ricoe afectan a los ovinos a cualquier edad, -
siendo loa corderos loe m!Ís afectados; ya que loe adultos presentan un 
grado de inmunidad hacia la reinfecci6n y resistencia al parásito. ( -
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Jubb, 1970 ; Gibson, 1973 ; Hadleigh, 1973 ; Goodwin, 1976 ) • Las ove
jas j6venea no son capacea de desarrollar u.na adecuada resistencia ha
cia los nemutodoa; y ~ata fa0ultad no se desarrolla sino hasta loe 6 -
meeea de edad y va asociada con las infestaciones q_ue se llegan a pro
ducir. ( Rosa, 1978 ) 
Al ser ingeridas las larvas in.fectantes con el pasto, penetran a la 
mucosa del abomaso e intestino, donde mudan 2 veces más, formando ln. -
larva 4 y 5 y el estado adulto. El ciclo evolutivo completo varín se-
gÚn el g~n~ro; va desde 17 días ( Coo12eria), 15-18 días ( Haemonchus ), 
hasta 25 y 45 dÍas ( Nematodirua ) • ( La pe.ge, 19'79 ; Delgado, 19tl0 ) 
La patogenia tambit$n es diferente en cada g&nero, ¿r la acción pat6gena 
se describe a continuaci6n: ( Jubb¡ 1970 ; Hndleigh, 1973 ; J~nsen, --
1974 ; Hutyra, 197'7 ; Titchen, 1977 ; La.Pe.ge, 1979 ) 

Bunoatomun.- Acción traumátic~ y hematófaga, produciendose enteritie,
anemia y muerte. 

Strongyloides.- Enteritis productora de diarrea y deshidratación. 

Oesophagostomun.- Obstrucción y fibrosie inhibiendo la absorción de 
nutrientes. Formación de eranulomas debido a una re.@_ 
puesta inmune • 

Chabertia.- Acción traumática causando hemorragias e inflamación. He--
ces blandas con moco y sangre. 

Trichuris.- Inflamación y hemorragias en el Ciego. Diarrea y anemia. 

Haemonchue, TrichostroDBYlus, Oetertagia, Nematodirue, Cooperia.- Ac-
ción hematófaga produciendo anemia, hipoprotoinemia, reducción de la -
acidosis abomasal,mala digestión. 

El cuadro clínico es complejo ya que las infecciones puras son 
raras. Generalmente están asociados varios parásitos y no se puede de
terminar q_ui~n es el causante de loa signos. { Hadleigh, 197 3 ) 
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Presentan mucosas y piel pálidas, debilidad, emaciación, lana 
áspera y se rompe con facilidad, sangre en heces; posible constipación, 
respiración difícil y tienen marcha tambaleante, En casos avanzados se 
presenta el edema subm.e.xilar y abdominal. ( Jubb, 1970 ; Jensen,1974 ; 
BJ.ood, ·! 976 ; Goodwj.n, 1976 ; Hut:yra, 1977 ; Cole, 1978 ) 
Hay alteraciones en lna funciones del abomaao, aumento del pH abomaaal 
y alevo.cj.Ón de los niveles de pepsinógeno plaBUlático, ( Jubb, ·1970 ; -
Titchen, 1977 ). Se dificulta la digestión y absorción de proteínas, -
calcio, fósforo, Mg 1 Fe, Cu, y otros nutrientes, Hay lesiones en la~ 
com ... abomaoul e in tes tino. ( Ji.lbb, 1970 ¡ !rledway, 197 3 ) 
Loa par1fo:i.toa hemo:tófagos ingieren cada día. 0.015 ml de sangre y cuan
do hay miles do ellos, las pérdidas de sangre pueden ser de 70 ml dia
rio~1, ( Hutyra, 1977 ¡ Hadleigh, 1973 ; .lúalviya, 1979 ) 

En :México se han realizado diversos estudios sobre la verruino
eis gastroent~rioa., debido a su gran importancia y repercusión en la -
ovinocultura. Citaremos a continuación algunos de ellos: 

Andrade, ( 1970 ) en el pueblo de Parres, D.F. en un trabajo sobre 
nematodos gastroent6ricos en ovinos reporta loa g~neroa Haemonchus ~ 
tortus, ~~' Bunostomun epp, Oesophagostomun app y Trichostron
fill..~ spp. 

!barra, ( 1973 ) en Xalatlaco, Edo. Mex nos indica que la mayor fre
cuencia de nematodos fue dol Trichoetropgylua ~' siguiendo el ~-
monchus contortus y Nematodirus ~atiger. 

Arzave, ( 1979 ) en el sureste identificó en ganado ovino los géneros 
Tric.hostrone;ylus 1 Haemonohus, Cooperia 1 Nematodirus y Strongyloides. 

Nuncio, ( 1979 ) en el D.F. determin6 la frecuencia de larvas de nema
todos en ovinos siendo: Haemonchue spp 48%, Oesophagoatomun spp 28%, -
Ostertagia spp 18%, ~o!ltrongylus spp 16%, J3unostomun spp 12%, !tl,-
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churis spp 10% y Strongyloides spp 6% • 

Flores, ( 1979 ) realiz6 una co1aboraoión al estudio de los diferentes 
géneros de nematodos gastroent6ricos. 

El gtfoero Koniezie. pertenece a la clase Cestoda, familia Ano
plocephalidae. ( Hie1ie, 1972 ; Lapage 1 1979 ) 
Dos especies de ~ate g~nero se encuentran en la oveja y otros rumian -
tes y son la Moniezia expansa y Líoniezia bcneden:l .• 
Son céstodos muy anchoa, sus proelotidos alcanzan u.na anchure. de 2.6 -
cm y tienen una longitud ne 6 m • Su escolex posoe ventosas pronúnen-
tes pero es pequeflo. No posee eanchos ni rostelo. 
Contiene 2 juegos de ÓrgEJ.nos re¡iroductores .Sus huevos son triangulares 
con un diámetro de 56 a 57 micras. 
La Noniezia se localiza en el intestino delgado. ( Hiepe 1 1972 ; Lapa.ge 
1979 ). Su oiclo biológico es indirecto; los segmentos terminales cue.!2 
do estan llenos de huevos fecundados se desprenden de la cadena de pr~ 
glótidos y aparecen en las heces de los hospedadores definitivos. 
En el suelo se desintegran y se liberan los huevos y estos son ingeri
dos por los hoopedadores intermediarios, que son ácaros de la familia 
Oribatidae. Dentro de estos, los huevos eclosionan y el embri6n de ca
da uno se convierte en un cistlcercoide 1 el cual esta completamente d~ 
sarrollado de 2 a 6 meses. 
La oveja se in:fecta al ingerir el ácaro que se encuentra en la pastura. 
Los segmentos maduros que contienen los huevos aparecen 6 semanas des
pués de haber sido ingeridos los ácaros. ( Lapage,1979 ) 
En general la in:fecci6n aparece en los meaes de junio, julio, agosto y 

septiembre. ( Jensen, 1974 ; Roas, 1978 ; La.pe.ge, 1979 ) 
Los animales j6venea son los más afectados en la infección por ~-
~.Con frecuencia se asocia la hloniezia con nematodos gastroentéricos 
( Gibson, 1973 ; Ross,1978 ) 
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Afecta al hospedador eliminando ciertos elementos de su alirne~ 
tp, compite por loe nutrientes y causa deficiencia de zinc, cobre y a
zufre.El animal presenta la.na erizada, suoia,~apera, diarrea y ooneti
paoión; retardo de1 crecimiento, edema mandibular y 1igera anemia. 
( Lapage,1979 J Jubb 1 1970 ; Jensen, 1974 ; Blood, 1976 ) 

Dingn6stico.-
Para 1os nematodos se realiza la t6onica de McMaster y Cultivo 

larvfll'io. ( Niec, 1968 ) 
Para fil.<?.rdezia se utiliza la técnica de :flotación para identificar loa 
huevos y la técnica macroscópica. directa para observar los proglótidos 
( Hiepe, 1972 ¡ Ha.dleigh, 1973 ) 

Trata.miento.-
Loa vermes ge.atroentéricos no tienen la misma sensibilidad 

fren·te a a:r.-tiparasi tarios corrientes, y no se eliminan con la misma f~ 
cilidad. 
Junto oon el medicamento habr~ de procurarse un mejoramiento en las 
condiciones sanitarias y alimenticias, así como atenerse a la terapeú
tica precisa para luchar contra otros procesos parasitarios y tener -
bases en medidas higiénicas. 
El grupo de los benzimidazolea es el indica.do para tratar la vermino -
sis ga.stroentérica. ( Theodoridea, 1976 ; Burger, 1978 ¡ Tood, 1978 ) 

A.l.bendazol 7 .5 mg/Kg peao vía oral 
Fenbendazol ---- 11 11 11 11 11 

0.xfenclazol " 11 11 ti 11 

Rafoxanide " 11 " 11 ti 

Levrunisol 11 " 11 ti intramua cular 
Tiabendazol --------- 44 " 11 11 oral 
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O :e J E ~ I V O S 

1) cuantificar la pa.raaitoaie por nematodos gaetroentériooe y Moniezia 

en ovinos de la zona. foreeta1 de Río Frío, M&xioo • 

2) Identificar loe géneros de par~eitoe gastroent6rioos más frecuentes 

enoontradoe en loe rebaf'í.o.<:1 en estudio. 

3) Eatab1eoer la oorrelaci6n eetadietica entre el olima de la regi6n 

en estudio, oon la cantidad y tipo de paraeitoeie durante el perio

do de estudio. 
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M A ! E R I A L y M E ~ O D O S 



J4 A T E R I A L Y METODOS 

Para el presente estudio se utilizaron 11 reba.fioa de ovinos de 
lo. regi6n de R:!o Frío, pertenecientes a los 3 eat:ratos propuestos por 
Orca~reri•o ( 1984 ), que en base a un trabajo de encuesta encontr6 que 
loa rebaBoa de cada uno de loa estratos tienen caracteristicaa comunes 
en oua.nto a número de animales, tipo de animal y aspectos socioeccnóm!, 
coa de las peraonao que poseen oVinoa. 

Estrato I 

Estrato II 
Estrato Ill 

lJos reba.Hoa 

Reba.fio que 
n 11 

" 11 

posee entre 2 y 29 an1ma1ea 

" " JO y 79 " 
" más de 79 " 

e:xami nados :fueroni 

Eat:rato Ii Se seleocionaron 3 rebafios 
Estrato IIi Se seleccionaron 5 rebafios 
Estrato III: Se seleccionaron 3 reba.fios 

En total se tra.baj6 con 501 animales. 
Ademt!a de cada estrato loa animales se agruparon en ovejas y corderos. 
La finalidad de ~ata explotaoi6n de ovinos en Río Frío, M6xico ea: 

Estrato I: Ahorro y consumo propio 
Estrato II: Or:!a y engorda 
EEJtrato III: Or:!a y engorda 

La producci6n de lana es una actividad secundaria. 
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LOCALIZACION DE LA ZONA.-

El área de estudio abarc6 el ejido de Río Fr!o y la zona adya
cente que se extiende hasta loe valles de Aculco al noroeste y de Lla
no Grande al norte. ( Terrenos del Parque Nacionnl Zoquiapan ) 
El principal centro poblado es R:!o Frío y se localiza en el Km 56 de -
la carretera MÜ:xico-Puebla, a 3000 marun, en una región montañosa con 
bosque de pino, Latitud Norte 19° 20' , Longitud Oeste 98° 40' • 
El clima de la zona es templado subhúmcdo; la temperatura media anual 
ea de 13º e, registrandoae la máxima en julio y junio de 31º e y la m! 
nima t:zl diciembre-enero de - 8° e • 
La precipitación pluvial promedio os de 1180 mm, do J.os cuales 75% se 
concentran desde junio a sep+.iembre. En promedio tiene 110 días con h~ 
ladas al año; en forma eapo1·ádica se presentan nevadas entre enero y -

marzo y ocasionallnente granizadas entre abril y septiembre. ( S.Ailli ) 
La explotaci6n ganadera de la regi6n es principalmente ovina. 
En la agricultura hay producci6n de avena para forraje y es el más im

portante; ln cebada le sigue en importancia y se usn tambi6n como fo-
rraje.Se siembra además maíz y haba. 
El alimento b~sico de loa rebafioe son el pastoreo en la zona de bosque 
durante todo el afio por períodos de 8.5 horas al día. Por la noche los 
animales son encerrados en ·corrales. 
En el inVierno algunos ganade:t"ºª suministran alimento euplementar.1.o a 
sus anima.lee, como paja de avena, alfalfa verde, paja de cebada, raa-
trojo de maíz, concentrado comercial y salvado. 
Tambi~n suministran sales minera:Les durante todo el afio. 
Los reba.flos tienen una gran concentración de partos en los meses de n.2 
viembre y diciembre, disminuyendo hacia enero y febrero. 
La región tiene un porcentaje de analfabetismo de 18 a 28.4 y la mano 
de obra ea familiar principalmente.Tienen sus propios sistemas de ma-
nejo y calendarios de deaparasitaoi6n. 
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TOllla de Muestras.-

Se recolectaron muestras fecales una vez al mes de todos lob -
rebaflos seleccionados de los 3 estratos durante el per!odo de octubre 
de 1982 a mayo de 1983. 
Laa muestras se toma.ron directa.mente del recto de los animales, utili
zando guantes y bolsas de pldstico. 
Las muoat1·as se enviaron refrigeradas al laboratorio de Parasitolog:(a 
de la FES-Cuautitlán UNAM, donde se procesaron. 
Los exQUlenea coproparasitosc6picoa que se realizaron fueron: 

A.- Técnica de MoMaster. 
Esta t6cnicn noa sirve para cuantificar los huevos de parási~ 

~os que hay en una muestra feoal. ( Técnicas J?arasitol6gicae Vete
rinarias, 1971 ) 

B,~ Cultivo Larvario.-
El fu.r1damento de ésta técnica es dar las condiciones de hume~ 

dad, temperatura, sustrato e iluminaci6n que permitan el apropiado 
desarrollo de las larvas de nematodos gastroentéricos y posterior
mente realizar su identificaoi6n. 
Las larvas se identifican por medio de un patr6n que esta basado ~ 
en las diferencias morfol6gicas de las larvas, especialmente en el 
largo de la cola de la vaina. 
Técnica: Se utiliz6 ~l método de Corticelli Lay ya modificado por 
el laboratorio de Parasitolog:(a de la FES cuautitldn UNAM. 
Se coloca en una caja de petri la muestra de heces y se cubre con 
un papel filtro húmedo con agua destilada; se cubre con otra caja 
de petri mayor y ee mete a una estufa de cultivo durante 7 u 8 dí
as, revisando cada tercer día de que el papel hmnedo no se seque. 
Se saca y se toman pequefias muestras de heces y se envuelven en 
gasa y se colocan en el aparato de Baerman durante 24 horas. 
Se recolecta el filtrado y se centrifUe;a; se almacena en frascos 
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que pueden re~rigerarae durante varios meses para su uso posterior. 
Para su obaervaci6n se toma una.a gotas del filtrado con la pipeta ~
Pa.ateu.r, se colocan en un portaobjetos y se lo agrega una gota de lu
gol para matar las larvas y que queden rectas pe.ra poder observarlas -
medirlas e identificarlas~ ( T6cnicas Pa.raaitol6~icas, 1971 ; Nieo,1968) 

Los Emá'.lids estadisti.coa de correlación E.Je realizaron entre el 
número de huevos de nematodos y la presencia do Moniezia con aspectos 
climatológicos de la zona, como precipitaci6n pluvial y temperatura Ill!!_ 

xima. 
El coeficiente de corre~aci6n es otra medida de la mutua relación en--
tre dos variables. 

r = ~ X 1 X 2 / v [ ( ~X l ) 

Loa cálculos de correlación se hicieron utilizando el programa: 

2nd ** Pgm ** 1 ** SBR ** CLR 
1er dato X~t 2o. dato 2nd~* 2nd - op 13 
CUrva regresión ~ 2nd -- op 12 

Texas Instrumenta 59 
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RESULTADOS 

Loa reau1 tados de loe exarru:mes coprolÓgicos obtenidos durante 
el período de octubre de 1982 a mayo de 1983 se muestran en el cuadro 
1 • Loe da.toe indican el promedio mensual de producci6n de huevos de -
nematodos gastroentéricos, y en el caso de Mon.tezia la presencia o au
sencia de huevos ( + 6 - ). 
Observa.moa en el primer mes de muestreo, (octubre), que e1 estrato I -

tanto en ovejas como corderos, f'ue el ~ue presentó una mayor produc--
ción de huevos con 433 .o y 683 .4 i•espec'ti vamente. 
En éste mes se efectu6 la desparasHaci6n de las ovejas del estrato I 

y Il y de los corderos del estrato II y III • 
La desparasitación se repitió en el mee de diciembre a las ovejas del 
estrato I; y en los corderos del estrato I y II se realiz6 en el wes -
de febrero y los del estrato III en marzo, 
Después de la desparasi taciÓn·, la producción de huevos se redujo consi 
derablemente. 
Las ovejas del estrato I tuvieron su máxima. producción en el mes de ma 
yo con 1133 huevos y la mínima en el mes de marzo con 37.5 huevos. 
Los corderos del mismo estrato tuvieron su producción máxima en octu-
bre y la mínima en marzo. 
Las ovejas del estrato II tuvieron su máxima producci6n en febr~ro y 

la mínima en noviembre. 
·,os corderos del estrato II tuvieron su mJxima producci6n en octubre y 

L 1 mínima en marzo. 
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En e1 estrato III la mWdma producci6n fu& en diciembre y la -
mínima fue en octubre para las ovejas y en noviembre para los corderos. 

Para el género Moniezia. los resultados fueron loe siguientes: 

ESTRATO 

E3'l'RATO 

I: Fue negativo durante todo el período de estudio. 

II: Solo fue positivo en el mes de enoro y octubre para las 
ovejas y en enero para los corderos. 

ESTIU•TO III: Fue positivo en los meses de octubre, diciembre, enero, 
febrero y mayo para las ovejas; y octubre, diciembre, f!_ 

brero y marzo para los corderos. 

:i.os gtfoeron de nematouos gastroenté'ricos identificados durante los me
seu de entudio fue1•on: 
~º~&Ylus, Ostertagia, Cooperia, Oesophagostomun, Haemonchua, -
Hema·toclirµ~, y Bunostomun • 
El máe frecuente fue Trichoetrone.y~ con S7.26% y el m.és bajo fue ~-

1 nostomun con 0.8S%. 
~'n el cuadro No. 3 se observa las temperaturas máximas y mínimas, así 
como la precipitación pluvia1 durante los meses de estudio. 

La correlaoi6n entre el número de huevos de nematodos gastroe!! 
téricos y temperatura máxima fue de r:::: -0.98 ; esta correlación negat! 
va muestra oomo al aumentar la temperatura la producción de huevos de!!, 
ciende en forma significativa,( P o.os ), Fig 1 

Así vemos que la conelación con la precipitución pluvial fue de r=0.6S 
Esto nos indica que la cantidad de huevos por gramo de heces depende de 
el aumento de la precipitación pluvial;ain embargo ésta correlación no 
es significativa. ( Fig 2 ) 
En el caso de Moniezia au correlación con la temperatura m~xima fue de 
r= -0.77 y con la precipitación pluvial fue de r= 0.89 1 siendo ambas 
significativas. ( P O .os ) 
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Loa resultados obtenidos nos muestran la presencia de nemato-
dos gastroent&ricos y l>íoniezia spp en la regi6n de R:Co Frío durante el 
período de octubre de 1982 a mayo de 1983. 
D~ acuerdo a lae correlaciones ee vió que la producción de huevos de -
nematodos gaetroentéricos awncntó en los meses de menor temperatu:ra y 

mayor precipitación pluvial. 
Silverman y Cambell, citados por Gibaon ( 1973 ), estudiaron el desarr2 
llo de loa huevos y larvas de nematodos gastroentéricos, encontrando -
que las temperaturas Óptimas para su desarrollo oscilaron entre 11 y -
210 C y que el principal i'actor limitante para BU desarrollo fue la hu 
modad. En este trabajo la temperatura Óptima :fue do 8 a 10° C y una h~ 
medad promedio de 30.5 mm 

Skinner, ( 1980 ) menciona que la capacidad de migración que poseen las 
larvas de nematodos gastroentéricos se correlaciona principalmente con 
climas fríos y hlSmedoa. 
También se observó la relación que hay entre el parasitismo de las ov2 
jaa y el de los corderos, ya que al aumentar la producción de huevos -
de nematodos gastroentéricos en las ovejas, aumentaba también en 1os -
corderos. Después de los principales meses de parición que son noviem
bre y diciembre, también se reflejó e1 aumento de producción de huevos 
de nemRtodoe gaatroentJricoa en los corderos, produciendoee el fenómeno 
de alza post parto posiblemente. 
El alza post parto es un término usado para describir el r~pido aumen-
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to de producción de huevos de nematodos gaatroentéricos en las ovejas 
en época de parición y durante la lactancia. ( Gibaon,1973 ) 
Hay 3 hipótesis para explicar éste suceso: 1) Que hay un incremento en 
la f'ecundidad de los parásitos presentes en la borrega. 2) La adquisi
ción de una nueva infecci.ón como resultado de lo. 1ngeat16n de larvas -
presentes en 1.a pastura. 3) La hipobiosis de las larvas adquiridas por 
el hospedador • 
El fenómeno alza post parto es un importante factor en la epidemiolog!a 
de los parasitoa gastroentéricos, ( Cam1ibell,1960 ¡ Pa.rnell, 1963 ) 
La borrega es la causa absoluta. de la contaru.in.E-tci6n de praderas li.Ill--
pias y de la infección en los corderos, ( Gibson, 1973 ) 
Otro f'actor importante es la 6poca de s•_,q_uíu, :ri:cincipnlmente en el mes 
de mayo, donde el sobrepastoreo ~' lr-, com1Jctcnc1.a por el alimento nos -
produce un estado de dermutridón en los rebafio<J. ( Jubb, 1970 ¡ ,Jen-
een, 1974 ¡ Goodwin, 1976 ; Ensmin6er, 1977 ) 
Loa anima.les desnutridoo, débileo, :,' en:fermoe aumentan el porcentaje -
de mortalidad causado por 1.a para:?i tosis gaetrocntérica. ( Jub1), 1970; 
Gibeon, 1976) 
El problema parasitario también se debe en gran medida a loe problemas 
socioecon6micoe de la regi6n como la pobreza, el analfabetismo y la -
prdctica de técnicas nruy antiguas de pastoreo que ocasiona el mal ma-
nejo de loe rebafios,.debido a ln ignorancia y los escasos recursos a-
gropecuarios. 
En el estrato III de ovejas no se deoparasitó y se observ6 una dismin~ 
ción de la. parasitosis.La producci6n de huevos de nematodos gastroentf 
ricos fue disnúnuyendo paulatinamente cada mes. ( Cuadro 1 ) 
Este control posiblemente se debió a una a.utocuraci6n que es un tipo -
de resistencia que presenta el hospedador hacia el parásito y tiene e~ 
mo fin disminuir la producci6n de huevos de nematodos gaetroentéricos 
y evitar el establecimiento del parásito. 
La premunici.6n es definida como una inmunidad causada por la continua 
presencia del agente y ayuda. al hospedador a reducir los efectos pat6-
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genos del par~eito. ( Gibson, 1973 ; Tetzlaff, 1973 ) 
El gJnero de mayor frecuencia fue Trichostrone¡ylus app con 67r:j,, debido 
a que las oondioionee climáticas de la regi&n, ( temperatura nuíxima 
promedio de 21° O y mínima de 2° C con un.a precipitaci&n pluVial de 
23.1 u 62,5 rum ), son favorables para eu denatTollo. 

Gihaon, ( 1973 ) menciona que el dasarrollo adecuado de las 
lnrvae de Trichoatrongylua app ocurre a temperuturae de O a 6° e y una 
procipi taci6n pluvial. de 50 .6 111!11 1 teniendo un importante papel las 11~ 
vias.Este género de nematodo tiene un modelo de preeontaci6n anual, 
con un pico p&queflo de larvas en primaver y un pico mayor de ,Produc -
ci6n en el otono, lo que coincide con lo encontrado. ( Vlaseoff, 1973) 

Tambi~n los géneros Ostert~~ia y Oesop}lQ..goatomun tienen buen -
u~oarrollo a temperaturas menores de 26° C y sobreviven facilinente a -
bajas temperaturas. 
:El género Haemonchua ea más sensible al clima seco que los demás nema
todos y se adapta mús a climas templados. ( Soulby, 1968 ) 

El género r.:oniezia app tuvo tma l)l'eeentación irregular durante 
loa meses de estudio.El estrato III de ovejas fue el que present6 en 
:forma evidente la infestaci6n por Moniezia. 
Este cJstodo afecta principalmente a loe animales j6venes y mal nutri
dos y éstos son loe que muestran los efectos perjudiciales de la infe,2_ 
ci6n. ( Jenscn, 1974 ; Lapage, 1979 ) 
Con frecuencia el ganado eetJ también infectado con nematodos gaatroea 
tJricos por lo que el cuadro parasitario se complica. 
El hospedador intermediario, el ácaro de la familia Oribatidae, de la 
~~ persiste mús en pastos hmnedos y climas templados. 
Se usiontan entre la maleza de loe pastos cultivados, donde facilmente 
es ingerido por el hospedador definitivo. ( Stoll, 1938 ¡ Reysky, 1949 
en J,apn(Se, 1979 ) 
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CUADRO 1 

Parásito 

NEMATODOS 

GASTROEN-

tt.'ERICOS 

MONIEZIA 

Resultados de los exnmenes coproparasltoscooicos de ovtnos a~ l~ zon;i 
forestal de Ri'o Fr.i'.o México.octubre de F11'12 n Ml'lvo de ~qA3. 
NtÍmero de huevos por gramo de heces. 

Tipo animal Estrato oct nov djc ene feb m;ir m"IV 

oveia T 433.0* 38.25 1200* 30R.5 2qq.o '.'l7.5 ii:n.o; 
IT 205.0* (;8.5 250.0 35'.'l. 7 ¡;qo.n 1 '.'!'). "'" 

III 5o.o 79.5 422.2 31, ·º 25n.o iqi;.n 175.2 

Cordero T 1>83.4 475.0 315.0 240.0* n.n 
II "ªº·º* , no.o 142.0 275.ll* 5R.O 

rrr i55.0* .'.l.O 7R4.7 4,7.5 334.0 431 • 5* '.'15,n 

Oveja r ( - ) (- ) ( - ) ( - ( - l ( - l (· - l 
Ir ( + ).- ( - ) ( - ) ( + ( - ) ( -- l (-7-'-l 

III (' + r . ;(. - ) ( + ) ( + ( + ) ( - ,l _, + l 
cordero r ( + ) ( - ( - ) ( - ( - ) C: ..:, }. 

, ____ , 
Ir ( - l ( - ( - ) ( + ( - l ( .- J 

, ____ , 
rrr ( + ) ( - ( + ) ( - ( + J . >(~+- l. _- ( ;.. l '. 

* En éste momento los animales recibieron tratamiento antiparasitario~ 
Nota:No hubo muestreo durante el mes de abril. 

MONJARAZ, 191:14 



DETERMINACION DE LA PARAS!TOSIS POR NEMATODOS GASTROENTERICOS V 
Moniezi¡¡ EN OVINOS DE LA ZONA FORESTAL PE RIO F'RTO,MEXICO,lJURANTF. 
EL PE!HODO DE OC'rCTBRE DE l 9R2 A MAYO DE 1983. 

CUADRO 2 GENEROS DE NEMATODOS GASTROENTERICOS IDENTIFICADOS 
EN LA ZONA FORESTAL DE RIO FRTO,MEXICO • 

GENEROS ?ORCE'NTAJE 
+ 

Trichostrongylus 57 .26 % 

Ostertagia 26 .49 º" 

Cooperia 4.27 % 

Oesophagostomun 

Haemonchus 3 ,.41 % 

Nematodirus 3.41%> 

Bunostomun .as% 

MONJARAZ, 1984 
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CUADRO 3 Temperatur11 minim11,miixima y oreci.oib1ción oluvil'll 
en los meses de octuhre de lqR2 ~ m~vo de lqRJ • 

DATO OCT NOV 

Precipi.teición 
Pluvial ~2.S o.o 

( mm ) 

Tem'l)ereitura 
ºC 

Mínima 

Máxima 

2.0 -'·º 

'.19.0 22.0 

DIC ENERO FEll A'RRTL 

s.i 23. i 3R,2 n.o 

2.n -3.n 

20.0 21.n 22.n 21'\~n 

:M.R 

"· n 

2,;.n 

FUENTE: S,A.R,H .; Estación Col. Manuel .Avilit CPllml'lcho Edo~ P.fex. 

MON~RAZ, 1984 
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CONCLUSIONES 

1. La humedad adecua.da ( 23.1 a 62,5 mm ) y la temperatura ( 2 a 21º0 ) 
son faotores mu.y importantes del medio ambiente que influyen dire,g, 
tamente en la presentación y grado de infección de parásitos gas~ 
t:i:-oenttfrioos en los rebaftoe de la zona :forestal. de Río Fr!o, Mex. 

2. La desnutr1ci6n, mal manejo y problemas aocioecon6micos ocasiona -
que ee difundan los problemas sanitarios, como el parasitismo y r~ 

percuta en el desarrollo eoon&nico de la regi6n. 

3. El g&nero nu!s :frecuente encontrado en la zona forestal de Río Frío 
M&xioo, fue el Triohostroptey"lua epp y el menor fue el :Bunoatomun spp 

4. Obaervandose la importancia que tienen los parásitos gaetroentéri. 
coe en los ovinos, debe de procurarse una serie de medidas profi-
láct1cas, así como un adecuado calendario de despa.rasitación. 
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