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INTEODUCCION 

Entre las enfermedades parasitárias que tienen los ovinos, está la --

verminosis gastroentérica. Esta es una, enfermedad debida a la presencia y 

acción de nemátodos de los géneros& Trichostrongyrlus, Haemonchus, Osterta 

Nematodirus, Strongyloides, Oesophagostornum, Chabertia, Bunostomum y 

Trichuris, en el tracto gastrointestinal. Los nemátodo.s son organismos pa 
rásitos que tienen cuerpo insegmentado, de forma cilíndrica con extremos 

afilados, poseen tracto digestivo y los sexos están generalmente separa—

dos. (22) 

El cic?o evolutivo de éstos parásitos es directo, el cual se llevara 

cabo de la siguiente manera: los huevos son expulsados del animal parasi— 

• tado con las heces y sembrados en el campo. Al ser eliminados se encuen—

tran en estado de división (embriogénesis) salvo los de Strongyloides —

pillosus que ya contienen una larva (L 1) formada. (19) 

En co ' 	ones adecuadas de humedad y temperatura , en uno 6 dos días 

se desarrolla el embrión dentro del huevo y eclosiona una larva de primer 

estado (L 1) (en éste instante se inicia la fase de vida libre, la cual —

va desde la eclosión hasta el desarrollo de la larva 3). La estructura de 
ésta larva es muy simple, poseé cavidad bucal y esófago bulboso (rabditi—

forme) provisto de un aparato vulvar característico en forma de Y al que 

sigue: un intestino simple de luz bien visible, que termina en el ano. Den 

tro del cuerpo de la larva de primer estado se alimenta con sustancias -- 

,' 

	

	contenidas en las'materias fecales y con bacterias, esporas de hongos y — 

agua. Se mueve bastante, pero no tiene la facultad de trepar por los pas—

tos. Pasando un tiempo y después de un breve periodp de inmovilidad, la — 

larva sufre iina primera muda y cambia de cutícula, transformandose en lar 90  
va de segundo estado (i, 2). Su morfología es muy semejante a la primera — 

larva, solamente que es mucho ms grande y su esofago es menos rabditifor 

me, pero con aparato vulvar bien visible. Se alimenta en forma similar a 

— 1 — 



a la L lo Cabe señalar c_ue los huevos de Strongyloides papillosis pueden 

dar origen a una generaoón parásita (con esófago filariforme) ó ona gene—

ración de vida libre, la cual a su vez, puede dar origen a una generación 

parásita ó a otra de vida libre y ésta dar origen a una generación parási 

ta. Esta facultad es en función de las condiciones ambientales 6 del hos—

pedador. (4, 15 y 19) 

Se debe considerar que cuando ningun factor perturba al parásito el 

número de huevos que produce la hembra se ve favorecido y es variable se—

gún los géneros. Lsí tenemos, que para Haemonchus app., se determinó que 

cada hembra podía poner de 5 000 a 10 000 huevos por día. Los Trichostron 

gylus son menos prolíferos, no sobrepasan de los 2 000 a 3 000 huevop. La 

puesta taml?ien varía con la estación; la primavera y el otoño son dos pe—

riodos en el curso de los cuales se pueden notar una cierta elvación del 

número de huevos eliminados en la mataría fecal. Esto puede ser ovaciona.} 

do, por el hecho de que son periodos favorables para que los parásitos —

evolucionen en el medio externo. Al principio de la primavera (en marzo) 

tiene lugar la estimulación hipotálamo—hipofisiaria del hospedador que se 

ejerce también sobre los parásitos, así las larvas que están en la pared 

del tubo digestivo, en hipobiosis, rempreden su desarrollo. (16) 

Siguiendo el ciclo evolutivo, despues de dos a tres días, las larvas 

de segundo estado (L 2) sufren una nueva muda convirtiéndose en larvas de 

tercer estado 6 larvas:iinfectivas (L 3) . Estas conservan la envoltura de 

la'L 2, la que le sirve de protección contra los factores externos, frío, 

calor, humedad, etc. Todo lo hasta aquí mencionado es semejante para top.► 

dos los géneros de nemátodos gastroentéricos a excepción de Nematodirus — 

en donde la primera, segunda y tercera larvas crecen y mudan su epi 

dermis dentro de los grandes huevos, en lugar de hacerlo en los pastiza—

les, una vez desarrollada la larva infectiva (L 3), sale de los huevos en 

los pastizales para poder infectar al hospedador. (15 y 19) 

La L?3 no se alimenta del exterior, consumiendo en cambio sus reser- 
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vas contenidas en las células intestinales. Por esta razón las larvas jo-

venes son más oscuras que las viejas, en las cue las granulaciones alirnen 

ticias de reserva han desaparecido. Si la L 3 no encuentra un hospedador 

apropiado antes de que se terminen sus reservas alimenticias morirá por -

inanición. Las larvas infectivas son muy activas, pudiendo trepar por los 

tallos y subir a las hojas de los pastos. En los cultivos artificiales se 

les puede encontrar en las gotas de agua condensadas. Poseé algunos hábi-
tos los cuales aumentan las posibilidades de penetrar al hospedador, és—

tos son: fototropismo positivo a la luz tenue y negativo a la luz inten.i-

sa, un higrotropismo y termotropismo positivo, la combinación de éstos --

hacen que las larvas suban a la punta de los pastos deslizandose en la su 

perficie del rocio, 	a luego que la luz en más intensa r el pasto se va 
secando, descender a la base del mismo. Los requerimentos para un desarro 

llo óptimo de las especies de nernátodos, para una rápida estructuración -

de•los estados infectivos, varía dentro de los siguientes rangos: tempera 

tura entre 6°C y 37°C y precipitación pluvial mayor a 5 cm mensuales. (4, 

19y20) 	°• 

a larvas infectivas constituyen la última etapa del ciclo biológi.+ 

co fuera del hospedador (fase de vida libre) . Como en todos los organis—

mos aerobios, el estado de vida libre depende de oxigeno, temperatura, — 

humedad y energia para su terminación. (4) 

Cuando las condiciones de los pastizales son favorables, la larva in 

fectiva (L 3) se encuentra madura de cuatro a siete días. Tiene interea - 

práctico la duración de la vida y•resistencia de las larvas cuya vitali-

dad, como ya se ha dicho, depende de las condiciones ecológicas, la larva 

infeotiva está protegida por la vaina de la L 2 y por ello puede soportar 

desecación moderada, por lo que puede ser infectiva hasta por ocho meses 

(variando según el género), duchas de las larvas infectivas mueren en oto 

ño, debido a que esta época se les agotan sus reservas intestinales. Así 

la longevidad de Heamonchus 	., y otros géneros se reducen a tres a cin 
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co meses. (15) 

Ingeridas con el pasto las larvas infectivas penetran la mucosa del 

abomaso e intestino, donde sufren dos mudas más, convirtiendose en larvas 

de cuarto (L 4) y quinto .(L 5) estado y finalmente nernátodos maduros y --

formas sexuales. El ciclo evolutivo completo varía segun el género, desde 

diez y siete días (Cooperia M.) hasta veinte y cinco y cuarenta y cinco 

días (Nematodirus ser.). (19) 
Todo lo anterior se resume en la figura número 1 (pagina 5). 

La acción patógena de éstos nemátodoo se da en cuatro formas, que — 

sons a) acción mecánica, b) acción expoliatriz, c) acción tóxica y d) — 

acción perturbadora del metabolismo. (21) 

a) Acción mecánicas ésta la llevan a cabo los nemátodos que tienen — 

estado evolutivo dentro de la parad del tracto gastrointestinal, por ejem 

pio Trichostrongylus axei, O stertagia ostertagi, Haemonchus cantor-tus y —

Nematodirus app., 6 por acción de la armadura bucal como Haemonchus a¥p. 

Los parásitos que están sobre la mucosa y desprovista de dientes, corvo -- 

Trichestrongylus 	., Nematodirusspn. y Cooperia sPp., nadarnás con sus 
propios movimientos ejercen una acción irritativa en la superficie de la 

mucosa, sobre todo cuando se encuentran en gran número. El resultado de — 

ésta irritación ea una inflamación del abomaso y del intestino delgado, — 

cual puede ser crónica 6 subaguda y muy rara vez aguda. Agregamos a lo an 

terior la acción traumática en los puntos de fijación, esto explica las — 

hemorragias de la mucosa. (8 y 21) 

b) Acción expoliatriz: ésto se da porque consumen el contenido intes 

tina]., seleccionando partes del quí=9 como fósforo, calcio, cobalto, co—

bre y vitaminas (H. contortns). Otros son hematófagos (Cooperia y Haemon—

cas ate). Este último es capaz de consumir 0.2 ml de sangre por día. (8 y 

21) 

c) Acción tóxicas está representada por la elaboración de sustancias 

anticoagulantes.y hemolíticas y parece que la secreción de toxinas de — 
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Fig. 1 - Representación esquemática del ciclo evolutivo de los nemá-
todos gastroentéricos de los ovinos, basado en el de H aemon 
chus contortus. (15) 
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acción neurotropa que perturban la regulación neurohor;nonal de la hemato- 

poyesis y dan una anemia aplástica. (8 y 21)  

d) Acción perturbadora del metabolismos la enteritis diarréica es la 

• musa de problemas de la digestión, interfiere la absorción normal y favo 

• eo la reabsorción de principios tóxicos que pueden lesionar el hígado y - 

• riñones. 

Debido a la diarrea hay una mala utilización de sales minerales y vi 

t'am±nas. Resulta una eliminación excesiva de fósforo, calcio, potasio y - 

magnesio; por lo que concierne a la vitaminas, cuando el animal está para 

sitado inhiben la transformación del betacaroteno en vitamina A y el higa 

do de éstos animales es menos rico que el de los no parasitados. (8, 12 y 

21) 
Q> 

Todas estas acciones patógenas afectan más a los corderos que a los 

• ovinos adultos ya que estos últimos crean cierta resistencia a dicha para 

sitosis, cosa que el animal joven no lo puede hacer. (12) 

• La importancia de la verminosis gastroentérica radica en que no tie-

ne síntomas clínicos específicos, por lo que es dificil hacer un diagnós-

tico preciso, sin dejar de tomar en cuenta factores importantes como son 

temperatura, humedad, precipitación pluvial, época del año y suelos , ya 

que como se dijo antes, éstos factores influyen en el desarrollo larvario 

de estos nemátodos, es decir, desde que el huevo es expulsado con las - 

heces hasta alcanzar el tercer estado larvario 6 infectivo, siendo este - 

el que lleva a cabo la contaminación de los pastos. (9) 

De lo anterior deducimos que es necesario disponer de un diagnóstico 

preciso, de la suf ciente información epizootiológica y de los cálculos - 

económicos que permita establecer un programa de control y para poderlo - 

llevar a cabo es necesario conocer de manera aproximada el grado de infe. 

cción del hato, para ello, tenemos una serie de técnicas coproparasitosc6 

picas como es: la técnica de Me Master y la técnica del serrín (cultivo - 

larvarib) . (18) 



Se han reportado diferentes trabajos parasitoló Bicos, tales cos — 

Gibson (1973) reporta en su trabajo que una infección residual en primave 

ra es suficiente para producir la misma en corderos pero significativa y 

menciona tambien que el pastoreo en rotación no es efectivo para el con--

trol de la parasitosis gastroenterica, indicando que en un sistema rotati 

vo de seis a ocho semanas, en el verano cuando los aninimales retornan al 

campo previamente pastoreados, el número de larvas se encuentra en su má-

ximo y no en su mínimo concluyendo que por razones agrícolas el pastoreo 

rotativo puede ser un procedimiento adecuado, pero no tiene influencia so 

bre el control de la parasitosis gastroentérica. $n este mismo trabajo, - 

menciona que las larvas de Haemonchus contortus con adecuada humedad y ae 

reación•alcanzan el estado infectivo en cinco días a 21.0 y en quince --

dias a 11°C, indicando también que en observaciones preliminares se vio - 
que Ostertagia 	Trichostrongylus spp. y Oesophagostomum venulosum se 

desarrollan más lento que Haemonchus contortus. (12) 

Baker (1975) en trabajos realizados en Inglaterra, indica que Oster-

tagia circumcincta puede desarrollarse en todas las épocas del año, pero 

su óptirso desarrollo lo alcanza solo entre mayo y octubre.  Trichostrongy 

lus colubriformis, no se desarrolla en todas las época! del año y los 

huevos son destruidos, por las condiciones invernales entre noviembre y fe 

brero. Los huevos depositados en marzo requieren de diez semanas para al-

canzar el estado infectivo y estas son de vida corta. En mayo o jonio, -- 

cuando la temperatura significativa mensual excede de los 100C, el tiempo 

de desarrollo se produce en dos semanas q  éstas condiciones continuan du—

rante el verano y otoño. Bajo similares condiciones Haemonchus contortus 

le fu é establecido su ptimo desarrollo, el cual se presenta, solo a me-

diados de julio hasta inicios de septiembre. (4) 

Mansfield, Told y Levine (1977) cultivaron larvas de Haemonchus --

contortus a 1,5°C y 30°C y despues las almacenaron a 4°C, 15°C y 30°C e -

indican a temperatura de almacenamiento no tienen efecto sobre la inci- 
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dencia de hipobiosis de las larvas de corderos infectantes, ni tampoco la 

temperatura de desarrollo larval y de almacenaje sobre la proporción se-

xual de adultos que se desarrollaron (40.3ib de nemátodos machos) . (17) 

En México, Acosta((1970) en surestudi realizado en Villa del Carbón, 

Edo. de México, reportó en rpimer lugar a Haemonchus 	. con. un 46%, en 

segundo lugar a Cooperia AW. con un 26% y en tercer lugar a Ostertagia. — 

s 	con un 15%. (1) 

Andrade (1970) encontró en su estudio epizootiológico en Parres, D.F. 

el 59.29% de Haemonchus spp., siguiendole Ostertagia spp. con 11.4%. (2) 

Estrada (1971) estudió la epizootiologia de la parasitosis gastroen—

térica por nemátodos en ovinos en Jaltepec, Edo. de México, reportando un 

65% de Haemonchus spp. (10) 

Camacho (197.3) reporta en la región del Ajusco, Tlalpan, D.F. una in 

cidencia mayor de Haemonchus spp. (5) 

Ibarra (1973) cuantificó e identificó los nemátodos gastroentéricos 

de ovinos en Xalatlaco, Edo. de idóxico, encontrando mayor cantidad de --

Trichostrongylus axei y Haemonchus spp.(14) 

Arteaga (1975) estudió la incidencia estacional de vermes gastroin-. 

testinales en ovinos del Municipio de Tulancingo, Hidalgo. Encontrando ma 

yor incidencia de Haemonchus sgp. (3) 

Castellanos (1980) encontró que las larvas migran en gran cantidad a 

contaminar los pastos circundantes a la masa fecal y durante la época de 

lluvias, podría haber una migración casi continua en la pastura durante — 

cinco 6 seis semanas, hasta que el nacimiento de larvas se agotes (6) 

Rosas (1980) realizó un trabajo en Calpulalpan Tlaxcala, reportando 

Haemonchus spp., Trichostrongylus M., Osterta 	spp., Cooperia 	., — 

Bunostomnumsppp. y Nematodirus s¥p., con el porcentaje más alto representa 

do por Haemonohus sp2. (22) 

Los lugares mencionados anteriormente tienen sus condiciones climato 

lógicas similares a las del Municipio de Zacatlán, Puebla, lugar donde se 



realizó el presente trabajo. Por ejemplo: Calpulalpan, Tlaxcala, lugar .:-

que reporta el último autor citado, está situada a 19°35' latitud norte, 

98034' longitud oeste, a 2385 metros sobre el nivel del mar, con una tem-

peratura promedio anual de 23.5°C y una precipitación pluvial promedio — 

anual de 75 mm. Y•1¡bservando los datos de la región en estudio (pagina --

11) se ve que son similares. 

cr 



OBJEPIVOS 

1. Determinar por cuantificación e identificación la parasitosis por 

nema-todos gastroentéricos en corderos de la región Noroeste del - 

Municipio d8 Zacatlán, Puebla, en los meses de mayo, junio, julio 

y agosto. 

11 

2. Determinar la correlación estadIstica entre el clima de la región 

en estudio, con la cantidad y tipo de parasitosis. 

3. Dete

:Itrroentér¥icos 

la variación de la frecuencia media mensual de nemáto- 

dos 	de los animales en estudio. 

4. Determinar la medida o medidas profilácticas más adecuadas para - 

el control de dicha parasitosis de los meses y lugar en estudio. 

O 
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3I•1' ACI0N GsUGi3ArICA Y CLI20L0GICA DE LA ::.GICN iJ.N ESPUDIC 

El aunicipio de Zacatlán, Puebla tiene los siguientes colindantess 

Al r_orte...........Municipio de .rivauchinango, ruc. 

Al sur..... ........ 	'r 	* CHignaguapan, 

Al este............ 	Ahuacatlán, 

Al oeste...........Estado de Hidalgo. 
Coordenadas: 

19056' Latitud Norte. 
97°57' Longitud oeste.  

Altitud: 

2 050 metros sobre el nivel del mar. 
Temperatura: 

Medie. anual.... 14 a 15°C. 

Media mensual;. 
Mayo...... 19.5°C 
junio..... 19.5°C 
julio..... 18.5°c 

o" 
agosto.... 17.5C 

Precipitación pluvial: 

Media anual..... 90.0 a 120.0 mm 

Media mensual; 

mayo...... 100.0 mm 

junio..... 120.0 mm 

julio..... 140.0 mm 

agosto.... 150.0 mm 

Informaciins Centro de Estudios .1letereol6 icos de la S_RH de Zac., 
Pue. 
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MATLRIAL Y á2TODOS 

1. Material bioldgi co 

1. Se .utilizaron 200 corderos criollos, hembras y machos, de 

3 a 4 meses de edad. 

II. Material de laboratorio. 

• 1. Cámara de Mc Master. 

2. Tubos de cámara de Mc Master. 

.3. Ocular micrométrico. 

4.  Microscopio compuesto. 

5.  Solución saturada de cloruro de sodio. 

6.  Aparato de Baerman.  

a) Sporte universal. 

• b) Embudo. 

c) Coladera. 

d) Gasa. 

• e.)- Tubo de caucho 

f) Pinzas de Mohr. 

Z. Agua corriente. 

8.  Estufa. 

9.  Refrigerador. 	• 

10.  Refrigerantes de poliétileno unicel. 

lla Vasos de plástico. 

12.  Guantes de poliétileno. 

13.  Vidrio de reloj. 

14.  Portaobjetos y cubreobjetos. 

15.  Aserrín esteril. 

• 16. Cucharas de aluminio. 

• — 12 —  
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1. Se muestre6 el 10, del hato, al azar, dos veces por nes, durante los me 

ses de mayo a agosto de 1980. 

2. Se muestrearon 20 corderos cada vez, dando un total de 160 m}7stras. 

3. El hato fue desparasitado una semana antes al primer muestreo. El medi-

camento utilizado fue thiabendasole, a una dosis de 50 miligramos por - 
o 

kilogramo de peso. 

4. Los corderos se mantuvieron por la noche en un corral y durante el día 

se pastoreaban dos veces, una por la mañana (5•horas) y otra por la tar 

de (4 horas) 

5. Las muestras se tomaron diractarnente del recto de los corderos con guau 

tes desechables de poliétileno. 

6. Las muestras se transportaron en refrigerantes durante 6 horas para Ile 

gar al Laboratorio de Parasitología de la FEZ Cuautitlán, en el cual se 

guardaron en el refrigerador. 

7. En el laboratorio, al siguiente día, las heces se procesaron primero - 

con la técnica de Mo Master, para conocer la cantidad de huevos presen-

tes en un gramo de heces. 

8. Los sobrantes de las muestras, se procesaron con la técnica del serrín 

(técnica de cultivo larvario) para identificar los géneros de los nemá-

todos en estudio mediante las características morfológicas de'larvas — 

del tercer estado. 

3. Los resultados se analizaron con métodos estadísticos para obtener: 

a) La media de la cantidad de huevos encontrados de los parásitos que - 

se localizaron. 

b) La media de la cantidad de la cantidad de larvas encontradas de: los 

parásitos en estudio. 

c) La variación media,mensual de la cantidad de huevos de las muestras 

trabajadas. 



d) La variación media mensual del porcentaje de larvas encontradas. 

e) Los datos obtenidos en los puntos anteriores se correlacionaron con 

la temperatura y humedad de la época y región en estudio. 

Los pasos de las técnicas utilizadas en el laboratorio son los sigui—

entes: 

Técnica de Mc Master. (18) 

1. Se coloca en un tubo de plástico de 28 ml la solución saturada 

de cloruro de sodio. 

2. Segregan dos gramos de heces libres de moco. 

3. Se mezcla agitando el tubo. 

4. Manténiendo la mezcla en movimiento, se extrae con un gotero — 

un poco de líquido y se deposita en la cámara de sic Master, --

procurando•que las celdas queden llenas y sin burbujas. 

5. Se mantiene la. cámara'en reposo uno o dos minutos para permi..— 

tir que los huevos suban a la superficie. 

6. Se examina la cámara al microscopio y se cuenta el número de — 

huevos que quedaron dentro del área marcada. 

7. El total de huevos encontrados, se multiplican por cincuenta — 

para obtener el número de huevos por gramo de heces. 

- 14 _ 
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Técnica de cultivo larvario. (Técnica dei serrín) (lb) 

1. Se tritura perfectamente un fragmento de heces en un baso de 

plástico y se mezcla con aserrín esteril. 

2. La mezcla se humédece sin llegar a quedar acuosa. 

3. La mezcla humedecida, se incuba en una estufa a 27°C, duran-

te 7 días. Se debe revisar diariamente para evitar su deshi-
dratación. Así mismo debe moverse el .cultivo, para que no --

haya crecimiento de ngo s . 

4. Después de 7 días, el cultivo se coloca en el aparato de Baer 

mann, para poder recoger las larvas a las 24 horas. 

5. Del tubo de caucho se recoge unas gotas en un bidrio de re-

loj y se observa al microscopio para ver si hay larvas. 

6. Del vidrio de reloj se toman unas gotas del líquido y se co-

loca en un portaobjetos, fijandose con lugol para ponerle des 

pues un cubreobjetos. - 

7. La preparación se observa al microscopio para medir cada lar-

va presente con el ocular micro métrico'y ver otras caracteris 

ticas morfológicas para identificar el género. 
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RESULTADOS 

En el conteo de huevos, con la técnica de Mc Master, se encontró que 

el número de huevos por gramo de heces fue aumentando considerable mente, - 

puep en el mes de mayo se identificó un promedio de 91 huevos por gramo de 

heces y en agosto'e1 promedio fue de 446 huevos. (Cuadro 1 y figura 2) 

Comparando el ascenso del número de huevos con el promedio mensual de 

la precipitación pluvial y temperatura de los-meses en estudio, se observó 

que la primera tuvo un ascenso paralelo, mientras que la temperatura des-. 

tendió de 19.5°C en el mes de mayo a 17.50C en agosto. (Figuras 3, 4 y 5N 
Haciendo el análisis.estadistico de- correlación, entre el promedio de 

huevos pbr gramo deF heces con la temperatura y precipitación pluvial, re--

sult6 que la primera tuvo una correlación negativa (r = -0.98) y la preci-

pitaci6n pluviál tuvo una correlación positiva (r = 0.79). (Figuras 6 y 7) 
En el cuadro. número 27  se puede observar que el género Neraatodirus, - 

los tres primeros muestreos tuyo altos porcentajes (64.0%, 46.0% y 57.6%), 
pero en los tres últimoá fue rebasado por Trichostrongylus y Haemonchue. 

El géneroOstertagia, se mantuvo con porcentajes bajos, aunque en los 

últimos muestreos tuvo un'20.0 y 24.0% rebasando todos los géneros excepto 

a Trichostrongylus y Haemonchus. 

Los géneros Oesophagostomum y Chabertia, tuvieron porcentajes muy ba 

jós, por ejemplo: 2.0 y 4.0% en los muestreos 5 y 7 y en ocaciones ni se - 

encontraban, como en los muestreos 1 y 6.. (Cuadro 2) 
Todas éstas variantes se observan mejor en la figura 8 

— 16 — 



En la identificaciún de larvas, se encontraron los siguienter géneros 

y porcentajes del tátal de muestreos: 

Nematodirus............ 39 

Trichostrongylus....... 28% 

Haemonchus ............. 18% 

Ostertagia ............. 10% 

pesophagostomum........  3% 

Chabertia .............. 2% 
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Cuadro No. 1 - - Huevos encontrados con la técnica de Xc Master 

Mes No. de muest. 
Total de hue 
vos por mes 

Promedio de 
huevos por 
gr de heces 

Promedio de 
huevos. por 
Gr de heces 
en cada mes 

lo. 2300 115 
Mayo 91 

2.. 1350 67 

3o. 2150 107 
Junio 86 

.4o . 1300 65 

5o. 3000 150 
Julio 164 

6o. 11200 560 

7o. -  6650 332 
Agosto 446 

80.  
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Comparación de los cambios de precipitación pluvial y temperatura 

con la variación del número de huevos por gramo de heces que ocu—

rrieron durante los meses de estudio. 
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Representación gráfica de la correlación entre el promedio de huevos 

por bramo de heces con la temperatura y humedad. 
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Cuadro 2 - Porcentajes de los géneros que se encontraron en cada musestreo 

Género/Muestreo No. 	1 2 3 4 	5 6 	7 

Trichostrongylus 12.0% 20.8% 22.8% 15.5% 24.0¡ 30.0% 35.00% 37.0% 

Haemonchus 15.0% 9.5% 13.0% 12.0: 21.0% 25.0% 30.0% 23.0% 

Oetertagia .9.0% 6.3% --. 10.1% 6.0% 11.0% 20.0% ¿4.0'% 

Nernatodiruz 64.0% 46.0% 57.6;'0 45.2% 45.0% 34.0,E 13.0% 11.0% 

Oesophagostornum 12.7% b.6% -6.9% 4.0% -- 

Chabertia -- 4.7% 10.3% - 2.0% 5.0 
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Figura No. 8 — Representaci6n gráfica de los porcentajes de las larvae 

que ee identificaron en el estudio. 
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DISCUSION 

Analizando los resultados, se observó que en el mes de mayo hubo un - 

promedio de 91 huevos por gramo de heces y en junio de 86 huevos, notándo-

se una diferencia marcada con el promedio del mes de agosto que fue de 446 

huevos por gramo de heces (cuadro 1 y figura 2). Lo anterior pudo haber su 

cedido a 'consecuencia de dos factores: el primero, como se mencionó antes, 

se aplicó un antihelmíntico de ampli espectro a los corderos una semana an 

tes al primer muestreo del estudio y el segundo, es que se mañifest6 el fe 

nómeno del alza de primavera, o sea que hay un mejor desarrollo de larvas 

en los pastos tanto a principios de primavera co go en época de lluvias co-

mo fue mencionado anteriormente. (11) Lo cual se observó en el presente — 

trabajo, ya que las lluvias aumentaron en los dos últimos meses (figura 3) 

Estos dos factores, se asociaron a las condiciones favorables para el de—

sarrollo de huevos a larvas infectivas y su supervivencia tales como tempe 

ratura, lluvias, entre otras. (4 y 20) 

En las figuras 3, 4 y 5, ée observó que la precipitación pluvial fué 

aumentando principalmente en los dos últimos meses al igual que el número 

de huevos por gramo de heces, ocurriendo lo contrario con la temperatura, - 

ya que descendió. Esto coincide con los trabajos de Arteaga (1)75) y Cama-

cho (1973), que también al aumentar la precipitación pluvial, aumentó el -
numero de huevos por gramo de heces .(3 y 5) 

En el cuadro # 2 se observó que los primeros muestreos el porcentaje 

más alto de larvas encontradas correspondió al género Nematodirus con un - 

porcentaje promedio de 55.8% de los tres primeros, pero después fu6 rebasa 

do en el mes de agosto por los géneros Trichostrongylus (36%), Haemonchus 

(26.5%) y Ostertagia (22%), lo cual se puede apreciazT n la figura 8, en - 

la que también se observa oue en la línea correspondiente a Nematodirus, - 

se encuentra alta (64%), pero después descendió (1111), en cambio las lí----

neas de los géneros antes mencionados ascendían. Lo anterior se puede de.- 
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ber a que el género Nematodirus es más resiutente que los demás, pues puede 
4 

sobrevivir uno o dos años en las praderas. (19) Después al aumentar las — 

condiciones favorables para el desarrollo de las larvas infectivas, fueron 

aumentando el porcentaje de otros géneros, siendo los más constantes y nume 

rosos Trichostrongylus, Haemonchus y Ostertagia. Estos resultados, comparan 

dolos con los de otros trabajos tenemos que es similar al de-Roeas (1980).,—

en el cual reporta mayor iincidencia de Haemonchus, despues Prichostrongylus  

y Ostertagia, Calpulalpan, Tlaxcala. (22) Tambien coincide 'c3 6strabajos 

de Arteaga (1975) en Tulancingo, Hgo., Camacho (197.3) en la región del; daus 
co, Tlalpan, D.F., e Ibarra (1973) en Xalatlaco, Edo. de Méx., que .reportan 

mayor incidencia de Triohostrongylus y Haemonchus. (3, 5 Y 14) 

Existen otros trabajos que difieren con el presente, pues Estrada (1971) 

en Jaltepeo Edo. de Méx., reporta un promedio de 65% de Haemonohus, el cual 

es muy alto y además predomine durante todo el trabajo. (10) endrade (1970) 

en Parres, D.F., encontró un 59.29% de Haemonchus y el 11.4% de Ostertagia, 

coincidiendo éste ultimo porcentaje, ya. que en el presente trabajo se obser 

vó el 10% . (2) *costa (1970),- en Villa del Carbón, Edo. de Méx., reporté 

el 46% de Haemonchus, 26% de Cooperia y 15% de Ostertagia, esto difiere en 

el sentido de que en -el presente trabajo el género Cooperia, no se presentó, 

pudiendose deber por la diferentes condiciones olimatológicaa y de manejo. 

Como se observó en la figura 8,;los géneros Oesophagostomnm y Chabertia, 

se encontraron muy esporadicamente y coro porcentajes bajos, aunque Oeaopha—

gostomum, en el segundo muestreo tobo el 12% pero despues bajo. 
Todo lo anterior indicó que los parasitos que predominaron en el presea 

te trabajo, se localizan en abomaso por lo que se debe tener cuidado-  con —

ellos debido a la acción patógena, que como se mencionó al principio, es me 

cónica, expoliatriz, tdxioa y perturbadora del metebolismo, con lo que re—

trasan considerablemente el crecimiento del animal. (8, 12 y 21) 
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CONCLUSIONES 

I. El grado de parasitosis de los corderos en estudio, determinado mediante 

el tonteo de huevos aumentó de mayo a agosto. 

2. Las condiciones climatológicas de temperatura y humedad, fueron favora—

bles para el 'aumento del número de huevos por gramo de heces. Dando una 

correlación positiva con la precipitación pluvial (r = 0.79) y una corre 

laci6n negativa con la temperatura (r = —0.98) 

3. El género que se presentó con mayor porcentaje al principio del presente 

trabajo fué Nematodirus, con un promedio de los tres primeros muestreos 

de 55..8% pero despues los que predominaron en el final fueron Trichos---

tron lus con . 365, Haemonehus con 26.5% y Ostertagia con 22% 

4• El porcentaje promedio final de los géneros encontrados quedd en el su%—

guiente orden: 

Nematodirus ................ 39% 

Triohostrongylus........... 28% 

Haemonchus .................•18%. 

Ostertagia. . . . . . . . . . . . . . . . . 10% 

Oesophagostomum............ 3% 

Chabertia .................. . 2% 

5. Se debe tener mayor atención en las explotaeines ovinas, en las épocas —

de lluvias debido a la influencia que tienen éste y otros factores clima 

tológicos sobre el grado de parasitosis de los ovinos, como se ha argu—

mentado y se manifestó en el presente trabajo. 

6. Se debe eiec- uar una desparasitaci6n en el mes de marzo y otra en agoss.¥. 
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SIJG RC IAS 

1. En las explotaciones ovinas del país, se deben realizar estudios parasií,- 

toló Bicos, tanto a nivel de pastos como coproparasitoscópicos, para de—

tectar la épocas del año en las cuales se presentan los mayores niveles 

de contaminación.y en base a esto, hacer lo siguiente: 

a) ilabrar calendarios de desparasitaoión más efectivos.  

b) Dar un manejo adecuado a la praderas, para evitar al máximo la 

contaminación de éstas. 

2. •Tener especial cuidado al inicio de la primavera, por el fenómeno llama—

do "alza de primavera" y durante la época de lluvias, ya que en éstos pe 

nodos existe el nejor4arrollo de huevos a larvas infectivas en las —
praderas y por consecuencia mayor grado de parasitosis en los animales. 

3. En la región que se realizó el presente trabajo, complementar la determi 	I 
nación de la parasitosis por nemátodos gastroentéricos de los ovinos en 

los meses restantes del año. 

4• Hacer gran número de trabajos corno los señalados en el primer punto de—

as-te capítulo, debido a que faltan muchos lugares del país por estudiar. 
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