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I RESUMEN 

Se realizó el presente estudio epizootiológico en - 

el Municipio de Villa Nicolis Romero, Estado de México, 

en el periodo de Marzo a Septiembre de 1982. 

Se muestrearon al azar un total de 700 ovinos, reco 

lectando quincenalmente heces de 50 ovinos. de diferentes 

rebaños del Municipio; estableciéndose asi dos grupos: 

Corderos: considerados desde su nacimiento hasta el 

sexto mes de edad. 

Ovinos adultos: los cuales contaban con mas de seis 
meses de. edad. 

Las muestras de heces se procesaron; por la Técnica 
de Mc Mas ter para conocer' el porcentaje de ovinos afecta 

dos por nematodos gastroentericos. Posteriormente de las 

muestras que presentaron mayor número de huevos de éstos 
nematodos, se procedió a realizar los cultivos ,larvarios 

para conocer la distribución,. frecuencia y: variaciones -' 

mensuales de los diferentes géneros de nemátodos gastro-

entéricos, en relación a la edad de;  los, ovinos asi.cono 

a la precipitación pluvial y a,la temperatura ambiental 

del Municipio en estudio. 

El porcentaje de corderos afectados por nemá.todos - 

gastroentericos fue de 52.3% con un promedio de 372.88 - 
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huevos por gramo de heces. 

El porcentaje de ovinos adultos afectados por nema'-

todos gastroentéricos fue de 79.9` con un procedio de - 

703 huevos por gramo de heces. 

Cabe señalar que los incrementos importantes de pre 

cipitación pluvial favorecieron la producción de huevos 

de los nematodos gastroentéricos en corderos y ovinos - 

adultos. 

Los géneros encontrados en el presente estudio fue- 

ron Haemonchus 	., Chabertia ovina, Cooperia 22., --

Strongyloides j., Trichostrongylus sVp. , Ostertagia - 
sp¥, Oe§,ophaaostomum s2p. , Trichuris 	Nematodi rus 
§2201. y Bunostomum sp2. el cual no se encontró en- Borde 

ros. 

Los .géneros que se presentaron con mayor frecuencia 

fueron: Haemonchus p,., seguido por Chab  ertia s£p._ y -
posteriormente Cooperia spp. en los dos grupos de anima-

les. 

El género que se presentó con menor frecuencia en 

corderos fue Oesophagostomum p. mientras que en ovinos 

adultos fue Bunos tomum. 
Se !observó que el comportamiento de Cooperia p2 . y 

Oesovhaaostomum &PP. fue similar en los dos grupos de - 

ovinos; mientras que el resto de los géneros de nemátodos 

gastroentéricos se comportó diferente en corderos y ovi- 
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nos adultos. 

El comportamiento de Ostertagia sjp. en corderos y 

ovinos adultos fue en relación directa _a la temperatura 

ambiental. 

Trichostrongylus  ser. se comportó en relación direc 
ta a la precipitación pluvial en corderos. 
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II 	INTRODUCCION 

Situación y perspectivas de la ganadería 

ovina en México. 

Las exigencias actuales demandan un incremento en - 

la producción de alimentos para satisfacer las necesida-

des derléxico, ya que a mayor número de habitantes en un 

país se requiere mayor producción alimenticia.(31). 

La ganadería y el sector agropecuario en general, - 

tiene un papel primordial en el proceso del desarrollo - 

de México. La autosuficiencia en el renglón pecuario es 

una de las prioridades del desarrollo del país. Debemos 

preocuparnos, no solo por tener lo suficiente o ser auto 

suficientes, sino contar con reservas que garanticen una 

independencia económica y alimenticia a nuestro pueblo. 

Aproximadamente desde hace 30 años la ganaderia ovi 

na está estancada en el país en 5 millones de ovinos apto 

ximadamente, mostrándose en el último decenio un leve 

descenso (31). 

Sin embargo en los últimos años se ha observado un 

incremento en la demanda de los productos ovinos por la 

población mexicana. Esta demanda se ha visto insatisfe-

cha ya que debe de importarse ganado de desecho de los 
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Estados Unidos para los rastros del centro de México, - 

con el fin de cubrir la demanda de carne ovina, lo mismo 

ha sucedido en el caso de la lana, que a pesar del muy - 

bajo consumo textil nacional, también se debe importar - 

de Sudamérica y Oceanía.(31). 

En el Estado de México el ganado ovino representó - 

en 1960 el 13.7]s del existente en el país. En 1970 el 

9.37-► y en 1980 el 16.23% del total nacional, observando 

que los distritos agrícolas que cuentan actualmente con 

mayor número de ovinos son: Atlacomulco con 278,998 cabe 

zas, Toluca con 136,401 y Zumpango con 101,154 cabezas - 

de oviaos,(Esquema # 1).(31). 

La situación de la ovinocultura debemos analizarla 

desde muy diferentes ángulos, que en conjunto nos muestran 

cómo, a- pesar de los esfuerzos que se realizan, carece to 

davía de estructura y organización que le permita un desa 
rrollo congruente con las necesidades que demanda la po—

blación del país. 

Como factores que afectan a la ganadería ovina, diré 

mos que la insuficiente disponili.dad de forrajes y ali-

mentos balanceados, hacen•variable e inestable la ganade-

ría del Estado, por lo que se hace necesario incrementar 

el potencial de praderas naturales, y la mejor utilización 

de técnicas en conservación y aprovechamiento forrajero, 

que permita regular la disponibilidad de estos recursos 
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ESLUfA # 1 

POSL.ACION OVINA DEL ESTADO DE 'LEXICO (6) 
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I 	136,401 
II 101,504 
III 48,358 
IV 17,648 
V 278,998 
VI 	24,615 
VII 87,367 
VIII 90,191 



durante todo el año. (12,31). 

Otro de los problemas lo representa la forma de ex 

plotación del ganado, dado que un alto indice se realiza 

a nivel familiar, por lo cual debe de aprovecharse ese - 

marco referencia) para hacer más productivo el sistema - 

en el medio rural, ya que actualmente ocasiona el desper 

dicio de recursos técnicos y crediticios(12,31). 

La población ovina en México, está constituida por 

un 904 de ganado criollo, y el 10% restante por cabezas 

de las razas: Ramboullet, Suffolk, Corriedale, Hampshire, 

y Tabasco. (31). 

Esto representa un serio problema ya que los anima-
les criollos, se. caracterizan por su baja productividad. 
Por esta razón se explica que debido a'empadres indivi-

duales, con borregos de razas no afines se obtengan ani-
males con rendimientos deficientes y mala calidad de la 

lana, situación que. ha hecho necesario el que se tenga - 
que recurrir constantemente a las iinportaciones(31) 

La deficiente prevención de enfermedades, trae como 

consecuencia una alta mortalidad, y.un problema verdade-

ramente importante que causa pérdidas por muerte, creci-
Miento deficiente, así como baja producción de leche y 
mala calidad de la lana (5,24). 

Dentro de las enfermedades mág importantes que cau-

san pérdidas económicas, se encuentran las enfermedades 
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parasitarias, destacandose por su importancia las causa-

das por distintos grupos de nemátodos, conocidas como 

verminosis gastroentéricas. Los géneros de nemátodos gas 

trointestinales que afectan el aparato digestivo de los 

ovinos son: Haemonchus, Ostertagia y Trichostronaylus en 

el abomaso: Nematodirus,'Cooperia, Strongvioides y Bunos- 

tomum en el intestino delgado y Oesophagostomum, Chaber-

tia y Trichuris en el intestino grueso(5,17) 

La distribución geográfica para los nemátodos gastro 

entéricos varia de acuerdo a las condiciones climatológi-
cas de cada región y las cuales determinan la superviven-

cia de los diferentes géneros. (2,5,15,21). 

Estos. parásitos se presentan cuando las condiciones 

de temperaturay humedad son mas apropiadas, ya que la -

epoca de lluvias favorece el- desarrollo de las larvas in-

festantes. Sin olvidar que estos parásitos siempre están 

presentes en mayor o menor grado dependiendo de la región. 

Donald reporta que Lewis y Lisie en- un estudio reali-

zado en Australia en 1974, demostraron que los corderos - 
de ovejas que pastaron en una hectárea por cada 10 ovejas, 

alcanzaron un peso comercial de 30-34 Kg. a las ocho sema-

nas y portaban un promedio de 5000 parásitos, mientras --

que los corderos de ovejas que pastaron con una densidad 

de ¿O ovejas por Hectárea, requirieron ae catorce a quince 

semanas más para. alcanzar el peso comercial de 30-34 Kg. - 
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CLASIFICACION TAXONOMICA DE LOS NEMATODOS GASTROENTERICOS 

EN OVINOSS 

PHYLUM : Ni:MATELMINTOS 
CLASE: NEMATODA 

11 

ORDEN - 	.FAMILIA 

ASCAROIDBA 	RHABDITIDAE 

STRONGYLOI DEA. STRO GYLI DAE 

ANCYLOSTQ•iATI DAB 

TRICHINELOIDEA. TRICHURIDAE  

GENERO •

Stronayloides 
Oesophagostonuº 

Chabertia 

Bunostomum 
Haemonchus 

Ostertagia 

Trichostrongylus 

Cooperia 

Nematodirus 

Trichuris 

,ESPECIE 

papillosus 
columbianum 
venulosum 

ovina 

trigonocepphalum 

contortus 
osterta i 
tri urcata 
circumcincta 
axei 
colubriformis 
longsspicularis 
vitrinnus 
cur  ticei 
oncoohora 
ounctata 
pectinata 
filicollis 
helvetianus 
goathiger 
battus 
ovis 

Clasificación según: Chitwood (1936) (17). 



y portaban un promedio de 20,000 parásitos (24). 

ñl ciclo de vida de algunos nematodos puede verse - 

alterado por un fenómeno llamado hipobiosis, en el cual 

se detiene el desarrollo de la larva en el estadio de L4 

a L5. No se conoce aun bien cuál es, o cuáles son los --

f actores que producen esta detención del del desarrollo 

de la larva, pero algunos estudios revelan que la inmuni 

dad, la lactación y la =estación juegan un papel impor-

tante por parte del hospedero (5,13,21) 

Aunque los huevos y larvas de la mayoria de los pa-

rasitos pueden sobrevivir a inviernos con temperaturas - 

bajas, la mayor parte de las larvas infestantcs de diver 

sas especies de  Trichostrongylus  desaparecen incluso en 

climas favorables en un mes aproximadamente; y la perpe-
tuación de las, infestaciones se debe en gran medida a --

los animales portadores, y a la gran contaminación de --

los pastos (5,15,36). 

Blood and Henderson reporta que en Inglaterra, Ara-

kawa en el año de 1971, demostró que .los requerimentos de 

las larvas de vida libre de  Oesophagostomum columbianum 

son estrictos. Tanto huevos como larvas son susceptiebles 

al frío y a la desecación y que larvas infestantes en ani-

males jóvenes producen la enfermedad en forma aguda en los 

meses de verano con temperaturas altas, mientras que en --

animales más viejos ocurre con más frecuencia la enfermedad 

clínica en invierno. 



En el año de 1978 Donald, en un trabajo realizado - 

en Australia con dos años de duración obtuvo los siguien 

tes resultados: 

En abomaso Ostertagia fue el más abundante, seguido 

por Haemonchus, y por último Trichostronaylus--axei. En 

el intestino delgado el más abundante fue Strongyloides 

y el menos abundante Nematodirus 

Otro estudio realizado por Reid, en la Gran bretaña 

en el año de 1978, demuestra que la gastroenteritis para-

sitaria, resulta de una mezcla de infestaciones, con un 

número de especies de newátodos, de los cuales la mayoría -

pertenece al género Ostertagia y  Trichostrongylus 

Acosta en el año de 1970, en un estudio de tesis - 

realizado en Villa del Carbón, Estado. de México reporta 

lo siguiente: 

Haemonchus 	46.0%, Cooperia spu. 25.0'., Ostertagia -

s22. 15.01, Oesophagostomum p£. 6.0%, Bunostomum triRo-

nocephalum 5.0% y  Trichostronsylus SUP.  3.0;ó 

Sánchez en Pánuco, Veracruz, reporta lo siguiente: 

Haemonchus spp. 44.8%,  Ostertagia spE. 22.0%, Trichostron-

lus _UR. 18.0%, Bunostomum  ser,. 8.0%, Cooperia p  . -- 
4.0%, Strongyloides 	1.8%, Chabertia  sp2. 1.0% y  Ceso-

phagostomua spp.  0.1% 

CICLOS VITALES DE LOS NEMATODOS GASTitOENTERICOS. 

El ciclo biológico de la familia TRICHOSTRí GYLIi)AE 
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es directo, e incluye los géneros:  Trichostronaylus,  Os-

tertaAia, Cooperia, Nematodirus y Haemonchus: y se divi-

de en dos etapas principales: 

a).- Fase no parasitaria: 

Los huevos son puestos por la hembra adulta en 

el intestino del hospedero, y son expulsados al medio am-

biente junto con el excremento de éste; de los huevos - 

emergen las primeras larvas, las cuales se alimentan de 

bacterias de los alrededores, que se encuentran en el - 

pasto o en el suelo. 

Posteriormente se transforman en segundas larvas 

completamente desarrolladas mediante una muda o ecdisis 

de su epidermis,- a esta muda se le Llamaprimera ecdisis. 

La segunda larva, también se alimenta de bacterias 

de su alrededor, procedentes de los pastos, y crece has-

ta que se transforma• en tercera larva mediante una segun 

da ecdisis, pero la muda no se desecha, aparece como una 

vaina alrededor de la tercera larva, rodeandola completa 

mente, de manera que no puede alimentarse. La nutrición 

de ésta depende de los gránulos de alimento almacenado -

dentro de las células de su intestino. Esta larva no pue 

de desarrollarse más, hasta que es ingerida por un hos--

pedero. 

La tercera larva es en realidad la larva infestante 

filariforme y la única que puede infestar a un nuevo hop 
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pedero; una vez que la larva infestante es ingerida, pa-

sa al intestino delgado, desecha la cubierta que le ente 

rraba por la acción de los jugos gástricos y por efecto 

de la leucino-aminopeptidasa, que es una enzima secreta-

da por la larva; efectuándose así la tercera ecdisis, y 

transformándose en larva cuatro; se estaolece como para- 

sito e inicia la fase parasitaria de su ciclo biológico 

llamada fase tisular. o histotropica 

b).- Fase parasitaria: 

La larva penetra a la mucosa, ahí se alimenta, 
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crece y ya sea en la mucosa o después de que ha abandona 
do esta, madura al. quinto estado larvario mediante otra 

ecdisis, posteriormente la larva se desarrolla sin ecdi-
sis para transformarse. en parásito adulto macho o hembra, 

para así nuevamente iniciar la oviposición(17,25). 

iValler reporta que*Douvres en 1977, reconoce que -
muchas larvas de Trichostronaylus pueden ser solamente -

tardias, y pueden sufrir el tercer. cambio o ser repelidas 

entre siete y catorce dial despues de la infestación 

30,32). 

Rose en 1965, encontró que el periodo de,prepatencia 
de Trichostrongylus  en ovinos, es de tres semanas, el de 
Ostertazia de tres a cuatro semanas, el de Cooperia de - 
12-15 días y Nenatorirus de tres a cuatro semanas aunque 

pueden verse modificados por resistencia larvaria entre - 



ge"neros y especies(5) . 

Cabe señalar que las hembras de Haemonchus spy. son 

ponedoras de huevos muy prolíficas, pudiendo expulsar - 

hasta 10,000 huevos por día durante varios meses, y en - 

condiciones climáticas adecuadas ocasionan contaminación 

masiva de los pastos en muy breve tiempo-(5,11,14,17). 

Ciclo biológico de Trichuris 

Los huevos de Trichuris ovis, requieren alrededor de 

tres semanas a temperatura óptima de 37.5 OC. para formar 

larvas del primer estadio.. Cuando los huevos infestantes 

de  Trichuris ovis  son deglutidos junto con los alimentos 

y el agua contaminados por la oveja, los tapones mucoides 
son disueltos pon los jugos digestivos duodenales, permi-

tiendo la salida de larvas 30 a 60 minutos después de su 

ingestión, posteriormente laLarva sufre tres mudas, to-

das en el ciego. La primera se realiza alrededor de las 

tres o cuatro semanas.despues de la infestación, las lar 

vas se fijan introduciendo la parte anterior del cuerpo 

en la mucosa del ciego, la segunda muda se realiza aproxi 

■adamente a las 3 semanas de la primera, el momento de la 

tercera muda se desconoce,.peró parece realizarse a las - 

siete semanas posteriores a la infestación; la madurez --

sexual se alcanza a las doce semanas (34). 

Ciclo biológico de la familia aNCYLOSTQtaTIDt 

Este ciclo es directo e incluye al género  Bunostomum 
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se reconocen tres etapas de vida libre, las dos primeras 

muy susceptibles a la desecación; una larva infestiva - 

que es capaz de ingresar al organismo del hospedero a - 

travez de la piel, la transmisión también tienen lugar - 

por ingestión, generalmente por agua y alimentos conta-

minados. Sea cual sea la entrada de la larva infestante 

(L3), ésta es acarreada por la sangre al corazón y de - 

ahí a los pulmones, se encontró que la tercera ecdisis - 

se efectúa en los pulmones; que la cuarta larva llega al 

intestino del hospedero 11 días después de la infestación 

y que los primeros huevos se expulsan del hospedero 10 - 

semanas después de la infestación, así mismo los adultos 

se hallan maduros en el intestino 56 días después de la 

infestación(17). 

Ciclo biológico de Oesophagostomum y Chabertia 

También es un ciclo directo, que en Oesophaaostomum 

se caracteriza por que las larvas perforan la pared del 

intestino provocando la formación de nodulos. Con respec 

to al género Chabertia existen tres etapas de vida libre, 

estas larvas se desarrollan en los pastos, y el hospedero 

es infestado solamente por la vía oral (17) 

Lapage menciona que Threlkeld (1947-1949) encontró 

que las terceras larvas infestantes de Chabertia ovina 

habían completado su tercera ecdisis 90 horas después de 

la infestación experimental. Esta larva 4 penetra a la - 
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mucosa del colon donde ocurren profusas hemorragias pe-

tequiales, para después abandonarla transformándose en - 

L5 y.posteriormente en adulto que después de 48 a 54 días 

comienza su oviposición 

El ciclo biológico del género Stronayloides papillo-

us, tiene dos variantes: 
En el ciclo homogónico las hembras partenogenéticas 

son parasitas, y están parcialmente introducidas en la - 

mucosa del intestino delgado. Los huevos larvados del ti-

po triploides (3N) dan lugar a larvas rabditiformes del -

primer estadio, las cuales se desarrollan posteriormente 

a larvas del segundo estadio, y finalmente al tercer está 

dio filariforme infestante. Estas larvas son infestantes 

para la oveja y penetran al hospedero por la vía oral, o 	e 

a` través de la piel,convirtiendose en hembras partenogene- 

ticas. No se han encontrado machos parasitos. 

En el ciclo heterogónico, los huevos larvados del - 

tipo aploide (1N) dan lugar a machos rabditiformes de vi- 

da libre, y los diploides (2N) producen hembras similares 

también de vida libre; posteriormente llegan a ser adul- 
tos pasando por las cuatro mudas características de todos 

los nemátodos, su descendencia son larvas triploides (3N), 

que se convierten en larvas infestantes filariformes de - 

modo similar a las del ciclo homogénico. Las larvas pará- 

sitas, mudan dos veces en el suelo antes de llegar al es- 

tadio filariforme infestante. La infestación de las ove- 



jas tiene lugar por dos vías: por ingestión o perforando 

la piel a partir del suelo humecto. Una vez deglutidas - 

mudan en el intestino dos veces, y crecen hasta llegar -

a la madurez; si la vía de entrada es la cutánea, la san 

gre las transporta pasando por el corazón hasta los pul-

mones, ascienden a la tráquea y la faringe y así son de-

glutidas. La cuarta y última muda tiene lugar en el intes 

tino delgado. La madurez se alcanza en una semana aproxi-

madamente (34) . 

Los signos clínicos de la nematodiasis gastrointes-

tinal varían de acuerdo al número, género y especies de 

nemátodos encontradas. En general se presenta diarrea, - 

anemia, hipoproteinemia con ascitis, edema mandibular --

acompañado de un pobre estado de carnes y baja producción. 

(5,12,15). 

aeid encontró que los parásitos intestinales, inter 

fieren en la eficiencia de la utilización del alimento, - 

llevando en algunos casos a detener el crecimiento oseo -

y afectar adversamente la taza de crecimiento de la lana. 

Sykes menciona que en algunas ocasiones una consecuen 

cia del parasitismo intestinal, es una hipofofosfatemia e 

hipercalcemia, dándonos como lesión predominante osteopo-

rosis, enrarecimiento de la corteza y huesos esponjosos, 

con un severo retardo del crecimiento de la epífisis ósea, 
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y una ausencia marcada de osteoblastos en un hueso afec-

tado, 

•La principal característica de Haemonchus spp., es 

que es un parásito altamente hematófago, productor de -

anemia en rumiantes. .En infestaciones graves la anemia -

es frecuentemente fatal, la cual puede producirse aún an 

tes que los parásitos alcanzen su madurez (5,29). 

Mahanta (1976), establece que el decremento de hie-

rro en el suero, en la infestación por Haemonchus contor-

tus es debida a la succión de sangre por la actividad del 

desarrollo de larvas y adultos jovenes( 20 ). 

Las infestaciones por Ostertagia s,¥p,. destacan por - 

que las larvas y. adultos destruyen las .células parietales 

del abomaso, produciendo una alcalosis abomasal; ésta se 

presenta en dos formas; una asociada con el rebano de can 

po, en la cual se produce abomasitis, edema, necrosis y 

disminución de la albilmina, y otra en animales estabula-

dos•con presentación de diarreas crónicas y emaciación -

que puede producir la muerte del animal(3,5). 

Hansky,(1980), menciona que adultos de Ostertagia  

círcumcincta, pueden estimular directamente a las células 

endócrinas a secretar gastrina por algún agente que ellas 

secretan, o pueden indirectamente estimular su secreción, 

causando el descargo en la mucosa gástrica de un secreta-

gogo gastrico. La gastrina afecta la contractibilidad del 
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músculo liso en la oveja, inhibiendo la motilidad reticu- 

lo-rumial(5). 

Grandes infestaciones por Ostertagia circumcincta y 

Ostertagia ostertagi en el ganado, han demostrado que el 

apetito disminuye cuando el cuarto estado larvario llega 

a las glándulas gastricas, sin embargo se recobra subse-

cuentemente. En infestaciones subclinicas crónicas, el - 

alimento que es ingerido es rápidamente reducido, dando 

por resultado la disminución de la absorción de los nu- 

trientes, y reflejando un daño debido al desarrollo con-

tinuo de las larvas (3,5). 

En las infestaciones causadas por Trichostrongylus, 

se necesitan mas de- 2,000 parásitos, para provocar signos 

clínicos. En estas infestaciones se reduce el ciclo. de - 

vida de los eritrocitos, acompañandose de una eritropoye 

sis alterada, y la reducción de la cantidad. de aminos¥ci-

dos(5,30). 

La gravedad de las infestaciones producidas por --

Nemátodirus, depende del, número de parásitos, en infesta 

ciones severas se produce una destrucción de la mucosa - 

del intestino delgado, con necrosis de las, vellosidades, 

y en el lumen del intestino se observa _la.presencia de - 

material necrosado, sangre y muchos estados.larvarios. - 

Los signos clínicos dependiendo de la infestación son: - 

diarrea aguda con deshidratación y postración(5,29), 



Con respecto al géneró Cooperia  ser. la  larva pene-
tra la mucosa del intestino y también son hematófagos. - 

Una infestación moderada, no es de consecuencias, pero - 

las infestaciones masivas son graves sobre todo en cor-

deros (5,16,29). 

Los signos clínicos observados en infestaciones por 

Strongyloides son: anorexia, pérdida de peso, diarrea y 

anemia moderada. Como lesión principal encontramos ero-

sión de la mucosa digestiva. Las larvas de Strongyloides 

papillosus han sido asociadas con la introducción de --

Bacteroides necro horus  causante de gabarro (necrosis y 

abscesos de las patas). Estas larvas atraviezan la piel 

intacta alrededor de la pezuña del pequeño rumiante (5). 

En el caso de Bunostomum 	. conocido también como 

gusano ganchudo, ya que los adultos cuentan con dientes, 

se fijan a la mucosa digestiva, y son hematófagos. La --

infestación se presenta por vía oral y a traves de la -

piel. En la infestación percutánea la larva atravieza la 

piel, y por vía sanguinea llega al pulmón, donde muda -

para transformarse a larva 4, es expectorada, deglutida 

y llega finalmente al intestino. Los signos principales 

son: anemia progresiva, ascitis:y edema que se manifies-

ta.. particularmente en la región intermandibular, los ani 

males se tornan débiles, emaciados y anoréxicos, la piel 

se reseca .y la lana de los ovinos se desprende facilmente 
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en partes irregulares. Se presenta frecuentemente diarrea 

asociada con heces pigmentadas con sangre. También suele 

encontrarse hidrotorax y aumento de liquido en el espacio 

pericárdico(5,16). 

Blood and Henderson reporta que Srivastava en 1969, 

demostró que un solo centenar de parásitos de l¥unostomum 

puede producir la enfermedad clínica y 2,000 parásitos - 

causar la muerte a bovinos jóvenes. Existe pérdida de san 

gre completa ya que las formas inmaduras son altamente --

hematofagas, pudiendo resultar anemia grave, anasarca e 

hipoproteinemia. 

En las infestaciones por Oesophagostomum columbianum; 

200 a 300 adultos provocan formación de nódulos. En la ma-

yoría de los casos debido probablemente a una presensibili 

zacíón. La larva al atravezar la mucosa provoca una infla-

mación localizada alrededor de ella; se infiltran leucoci-

tos especialmente eosinofia.os y células gigantes que se lo 

calizan alrededor de los parásitos, y él foco se encapsula 

por fibroblastos(26).La larva permanece en estos nodulos - 

por tres meses, posteriormente sale de este para convertir 

se en. adulto. En algunas ocasiones esta larva muere al cal 

cificarse el nódulo. Este género interfiere seriamente con 

la absorción y digestión del intestino, La rotura de estos 

nodulos libera exudado purulento que produce peritonitis; 

los gusanos adultos producen engrosamiento del intestino, 
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congestión y un incremento en la producción de moco.(16). 

Chabertia ovina.-  Este nemátodo únicamente es hema-

tofago accidentalmente al perforar un vaso intestinal. - 

La mucosa afectada presenta un aumento de células c.alici 

formes y una infiltración linfocitaria y eosinfilica. n. 

la  necropsia el gusano se encuentra fijo a la mucosa del 

colon, la cual se observa congestionada, inflamada y cu-

bierta por una capa de moco transparente, con escasas --

hemorragias petequiales (5,26). 

Trichuris.-  Casos de infestaciones muy severas de -

mas de 600 a 1,300 parásitos pueden producir necrosis, -

hemorragias y edema de la mucosa cecal (5,34). 

I N 14 U N I D A D 

La inmunidad contra helmintos es a menudo, menos --

eficaz y mas transitoria que la inmunidad a organismos - 

unicelulares, de aquI que las larvas son fijadas y muer-

tas a medida que maduran; por lo tanto, en un animal con 

una inmunidad parcial, es inhibido el desarrollo larvario, 

pero las larvas no mueren, de manera que si se reduce su-

ficiente el grado de inmunidad las larvas pueden reanudar 

su crecimiento interrumpido(4,5,7). 

J. Smith en 1977, demostró que la vacunación con lar 

vas irradiadas de Haemonchus contortus estimula la forma-

ción de IgA de la mucosa, y que la concentración de esta 

es mayor en la mucosa que en el suero, aunque también se 
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encontró la existencia de IgG y variantes de ella en el 

suero y la mucosa, por lo que concluyó que si los anti-

cuerpos son los que toman parte en el mecanismo de resis 

tencia, es posible que los anticuerpos del tipo de la - 

IgA de la mucosa sea el más importante (9). 

La IgGl, es la inmunoglobulina encontrada en el ca-

lostro de la oveja lactante, y que al mamarla el cordero 

adquiere la inmunidad pasiva (9). 

El huesped elabora anticuerpos contra las etapas - 

larvarias del verme siempre que estas se hallen vivas y 

alcancen las etapas histotróficas del desarrollo (5). 

Los antígenos causantes de la reacción inmunitaria 

se hallan en el liquido que escapa al desprenderse.la mem 

brava externa cuando muda la larva.(5,9). 

Los medios normales para lograr la inmunidad son: - 

La respuesta inmunofisiológica del organismo ante una in-

festación natural, o la vacunación con material antigeni-

co derivado de los helmintos conocida como inmunidad acti 

va, y) la inmunidad transmitida por la madre al recien naci 

do mediante el calostro tambien conocida como inmunidad -

pasiva (5,17,28). 

La inmunidad pasiva está relacionada con la cantidad 

de anticuerpos absorvida por el intestino; la absorción -

a traves de la mucosa de este órgano dura poco tiempo des 

pues del nacimiento. Blood and Henderson menciona que Mc 
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Carthy estudió dicha absorción en ovejas y reporta que - 

dura de 29 a 48 hrs. 

Otro rasgo importante de la reacción inmunitaria es 

el aumento en la producción de huevos durante el puerpe-

rio en ovinos seis a ocho semanas despues del parto. Es 

probable que el incremento en la producción de vermes --

que suele ocurrir en esta época dependa de la disminución 

temporal de la inmunidad en la oveja en el momento del - 

parto. Este fenómeno posee importancia indudable en la -

epidemiolgia de la gastroenteritis parasitaria ya que -

proporciona un número elevado de estadios infestantes a 

un ambiente habitado por ovejas en periodo de lactancia 

muy susceptibles, ya que han perdido temporalmente su re 

sistencia; cabe considerar como fenómeno afín el que se 

presente una disminución en el nivaero de huevos puestos 

por parásitos maduros, cuando un animal se encuentra com 

pletamente inmune, por lo que se dificultan los medios -

de control• 

CONTROL 

El objetivo de un programa de control de parasitos, 

debe ser el logro de una ganancia económica máxima. Este 

objetivo puede diferir según el tipo de animales que se 

explote. 

Reid establece que cualquier restricción en la velo 

cidad y grado de crecimiento de los borregos, resulta - 

24 



costoso; siendo deseable la eliminación de los parásitos. 

La concentración de los animales, la higiene, la e-

dad, el estado nutricional e inmunológico, la adaptabi-

lidad al clima y la vegetación de los ovinos, así como - 

la supervivencia de las larvas, son factores que influyen 

en la elección del método de control mas apropiado en ca-

da circunstancia (5,11,17). 

En general se recomienda 3 a 4 desparasitaciones - 

anuales: al salir al pastoreo por primera vez, antes del 

empadre, en la lactación y/o en la gestación (5,12). 

Blood and Henderson menciona que Thompson en 1977, 

reportó que el programa de desparasitación varía conside-

rablemente aun en las mismas áreas con diferente precipi-

tación pluvial y manejo, por lo cual deben estudiarse --

epizootiologicamente diferentes regiones. 

Como diagnóstico de niveles significativos de infes-

tación, deberan realizarse mas investigaciones en referen 

cia al clima en diferentes regiones para determinar las - 

condiciones óptimas de los pastos y del clima para la ,mul 

tiplicación de los parásitos, y asi predecir los periodos 

de peligro en función de las caracteristicas epizootiolo-

gicas de la región, e instituir programas adecuados del - 

control y tratamiento• 

El diagnostico se basa en la observación de los sig-

nos cl nicos y demas técnicas propedeuticas, auxiliados - 
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de exámenes coproparasitoscópicos, por las técnicas de - 

flotación, Mc Master y cultivos larvarios para la identi 

ficación de géneros y especies. La anemia, hipoproteine-

mia y disminución del hematocrito, son sugestivas de una 
i 

infestación por nematodos gastroentericos (5,12,31) 

Dado que los parasitos se comportan muy diferente - 

en relación al clima y a la zona, se realizó este estudio 

en el municipio de Villa Nicolas Romero, Estado de México 

el cual tuvo los siguientes objetivos: 

a).- Conocer el porcentaje de ovinos afectados, en 

base a la presencia de huevos de nematodos gas 

troentericos en las heces. 

b).- Conocer la frecuencia y variaciones mensuales 

de los diferentes géneros de nemátodos gastro-

entericos, en relación con la temperatura media. 

mensual y la precipitación pluvial media mensual. 

c).- Conocer la frecuencia y distribución de los dite 

rentes géneros de nematodos gastroenteicos en - 

relación a la edad de los ovinos del municipio. 

d).- Predecir los periodos de peligro en base a los -

meses estudiados, y en función de las caracteres 

ticas epizootiologicas de la región, para insti-

tuir programas adecuados de control y tratamiento. 
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III MATr.RIAL Y METODOS 

a).- Material biológico 

Los ovinos se encontraban distribuidos en rebaños - 

pequeños, que no excedian generalmente de 10 ovinos por 

propietario, explotados a nivel familiar con un tipo de 

ganadería semiextensiva. 

Aproximadamente el 90% de los ovinos del municipio 

fueron criollos, en algunas ocasiones se encontraron ovi 

nos con cruza de Suffolk 

El estado general de los ovinos fue malo, ya que se 

encontraron algunos ovinos caquexicos, con una mala cali-

dad del vellón e incluso en algunas ocasiones se encontró 

perdida parcial de esta. También se encontro un alto gra-

do de ovinos con cuadro respiratorio presentando tos, 

exudado nasal de tipo mucoso, estornudos y en pocas oca-

siones disnea. En algunas ocasiones también se observó - 

diarrea principalmente en corderos, así como ovinos que 

padecían conjuntivitis. 

b).- Zona del muestreo 

El municipio de Villa Nicolás Romero, Estado de Méxi 

co, pertenece a la región del Valle de México. 

Como su nombre lo indica la región del Jalle de Méxi 

co, está formada por planicies y lomerios, la actividad - 

que mayormente se realiza es la siembra del maíz, sobresa 

liendo también la siembra de plantas forrajeras ( estern 
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y Alfalfa), para la alimentación del ganado lechero(31). 

£1 municipio de Villa Nicolás Romero, se encuentra 

situado geográficamente a 200  11' de latitud norte, y a 

900  57' de longitud oeste del meridiano de Grenwich, con 

una altitud de 2,248 metros sobre el nivel del mar, a -

26 Km. aproximadamente de la ciudad de México, y delimi-

tado en su zona norte por San José del Vidrio, en su zo-

na sur por Ciudad López Mateos, en su zona oeste por --

Temoaya y en su zona este por Tepotzotlán y Tepojaco(22) 

MTODO 

Se muestrearon al azar un total de 700 ovinos de -- 

distintas edades, estableciendo así dos grupos: 

Corderos.- Considerados desde su nacimiento hasta - 

el sexto mes de edad. 

Ovinos adultos.- Los cuales contaban con más de seis 

meses de edad. 

Se realizaron 14 muestreos en el periodo del 15 de 

marzo de 1982 al 15 de septiembre de 1982. 

Los muestreos se efectuaron quincenalmente recolectan 

do heces de 50 ovinos de diferentes rebaños del municipio. 

,b1 muestreo fue representativo de acuerdo al número - 

de ovinos de cada rebano. 

Las muestras fecales se tomaron directamente del recto 

de los ovinos, manualmente y con guantes para evitar la - 



contaminación, se depositaron en bolsas de polietileno - 

previamente identificadas, para ser transladadas al labo 

ratono de Parasitología de la facultad de Estudios Supe 

riores Cuautitlaín, donde se practicaron los examenes co-

proparasitoscópicos por la técnica de Mc Master (cuanti-

tativo recuento de huevos por gramo de heces), y poste-

riormente se realizaron los cultivos larvarios por la - 

técnica Corticelli Lay, de las muestras de heces que pre 

sentaron mayor número de huevos de nemátodos gastroente-

ricos, para la identificación en cuanto a morfología y -

tamaño de la larva 3 (larvas del 3er. estadio) de los --

diferentes géneros de Strongyloideos,*I.(33). 

En el presente .trabajo se ha utilizado el término - 

Strongyloideos, en el. cual se incluye a los siguientes - 

generos de nematodos gastroentericos: Bunostomum s22., - 

Cooperia s¥,p. , Chabertia ovina, Haemonchus spQ. , Oesopha-

gostomum spp., Osterta&ia ser., Stronayloides sp2. y --

Trichostrongylus ser. 

Los géneros Nematodirus 22. y Trichuris ser. presen 

tan huevos muy característicos, los cuales se diferencian 

facilmente de los huevos de Strongyloideos,, al realizar - 

las pruebas coproparasitoscópicas. Cabe señalar que las - 

medidas de los huevos de Strongyloideos varían de 50x22 - 

mtcras a 95x50 micras. Los huevos de Nematodirus pp2•' --

son de forma oval y son los huevos de mayor tamaño de los 
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nematodos, miden 230x100 micras aproximadamente (8,17). 

El desarrollo de la larva 3 de Nematodiruss¥p. tar 

da de 3-5 semanas en desarrollarse; a diferencia de los 

Strongyloideos en los cuales la larva 3 se desarrolla --

en 7 días aproximadamente(33). 
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Cuadro A. 

CLIMA EN EL MUNICIPIO DE VILLA NICOLAS ROMERO, 

ESTADO DE. ~CO EN EL ANO DE 1982 (10). 

.°C 
A. 

TEMY. aC 
MAXIMA 

Tes.°C 
MIMIMA 

3 20.2 Z.7 

L 19.1 6.6 

4 21.2 9.1 

3 24.0 11.1 

23.0 9.4 
5 23.4 9.3. 

2 21.1 8.5 

D 21.8 8.4 

4 22.6 8.6 



Grafica A 

CLIMA. EN EL MUNICIPIO D.1 VILLA NICOLAS Rl¥4ERO, 
ESTADO DB MEXICO EN EL AMO DE. 1982. 

(VAL ES DE TEMPERATURA MEDIA Y PRECIPITACIc PLUVIAL). 
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IV RISULTADOS 

Con los datos obtenidos de este estudio podremos e-

valuar tres tipos de resultados: 

1.- Resultados cuantitativos, expresados por el número de 

huevos de nematodos gastroentéricos por gramo de heces, 

obtenidos por las pruebas coproparasitoscópicas basadas 

en la técnica de Mc Master. 

2.- Resultados cualitativos, en los cuales se observan los 

géneros de nematodos gastroentéricos obtenidos por me-

dio de los cultivos larvarios de las muestras más posi 

tivas a huevos de nemátodos gastroentericos por la tic 

nica de Cortecelli-Lay. 

3.- Resultados en los cuales evaluamos la frecuencia mensual 

de los diferentes géneros de nematodos gastroentéricos 

identificados. 

Dichos resultados aparecen en los cuadros y graficas --

siguientes: 

CUADRO # 1 

Resultados cuantitativos en corderos (huevos de Strongy-

loideos por gramo de heces); podemos observar que el -

promedio mensual máximo de huevos de Strongyloideos es 

de 1616.6 y corresponde al mes de julio, con el máximo -

valor de precipitación pluvial de 5.3 milímetros. 
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CUADRO # 2 

Resultados cuantitativos en ovinos adultos (huevos 

Strongyloideos por gramo de heces); podemos observar 

que el promedio mensual máximo de huevos de Strongy-

loideos es de 1069.68, y corresponde al mes de mayo 

con una precipitación pluvial de 4.2 milímetros y --

una temperatura de 14.0 grados centígrados. 

GRAFICA f# 1 

Se observa el promedio mensual de huevos de Strongy-

loideos por gramo de heces en corderos, relacionado 

con la temperatura media mensual y la precipitación 

pluvial media mensual. Cabe señalar que el máximo'v 

lor de huevos por gramo de heces se presentó en el - 

mes de julio con el in ximo de precipitación pluvial. 

GRAFICA # 2 

Se observa el promedio mensual de huevos de Strongy-

loideos por gramo de heces en ovinos adultos, rela--

cionando con la temperatura media mensual y la preci 

pitación'pluvial media mensual. Se observa que el -

máximo valor de huevos por gramo de heces se presentó 

en el mes de mayo, a diferencia de los corderos el --

cual fué en el mes de julio. 

CUADRO # 3 

En este cuadro aparecen los resultados cualitativos - 
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de los generos de larva 3, identificados durante el 

estudio en corderos. Observamos porcentajes quince-

nales, mensuales y totales de cada género. El gene-

ro que se presentó con mayor frecuencia fue Haemon-

chus SPP. 

CUADRO # 4 

Se observan los resultados cualitativos de los geene 

ros de larva 3 identificados en ovinos adultos duran 

te el estudio. Observamos porcentajes quincenales, -

mensuales y totales de cada.  género. El género que --

aparecio con mayor 'frecuencia fue Haemonchus spp. en 

el mes de mayo con.un valor de 49.5% 

GRAFICA # 3 

Se observa el porcentaje, total de la frecuencia de -

géneros de larva 3 de corderos. Cabe. señalar que el 

género que se presentó en menor porcentaje fue Oeso- 

phagostomum 	. 

GRAFICA # 4 

Se observa el porcentaje total ,de la frecuencia de - 

géneros de larva 3 en los cui.tivos.de  heces ovinos - 

adultos. 

GRÁFICA # 5 y 6 
i 

En estas dos graficas aparece el porcentaje mensual 

de larvas 3 de los diferentes géneros encontrados en 

los cultivos de heces de corderos, comparados con la 
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temperatura media mensual y la precipitación pluvial 

media mensual. Se observa que en el mes de septiembre 

Cooperia §22. y Chabertia ovina alcanzaron su maximo 

porcentaje de aparición. 

GitAFIC 	7 y 8 

En estas gráficas aparece el porcentaje mensual de lar 

va 3 de los diferentes geñeros encontrados en los cul-

tivos de heces de ovinos adultos, comparado con la --

temperatura media mensual y la precipitación pluvial - 

ente en esta categoría Cooperia - 

de septiembre su máximo porcenta 

36 



N° 1 
	 37 

¥STENIDOS EN LOS CATORCE 
RDEROS EN EL PERIODO 
ERE DE 1982. 

HUEVOS DE Strongyloideos 
POR GRAMO DE HECES 

TOTAL 
POR 

MUESTREO 

PRQ EDIO 
PAR 

MUESTREO 

PROMEDIO 

MENSUAL 

2,400 120.00 
210.00 

4,000 300.00 

400 28.57 
39.28 

&00 50.00 

1,950 177.27 17.0.77 
1,150 164.28 

2,150 238.88 
374.59 

950 135.71 

11,200 .1600.00 
1616.60 

14,200 1633.33 

2,200 366.60 
272.58 

1,250 178.57 

1,400 127.27 
113.63 

700 100.00 

47,250 5,220.45 

372.88 372.88 



Cuadro N°  2 
	 38 

RESULTADOS CUANTITATIVOS OBTENIDOS EN LOS CATORCE 
MUESTREOS DE HECES DE OVINOS ADULTOS EN EL 

PERIODO DE MARZO A SEPTIEMBRE DE 1982. 

HUEVOS DE.Strongyloideos 
y X- ANIMALES DE HECES 

a PARASITADOS TOTAL YR.CUEDIO PREDIO 

Ó
FECHA 

POR POR 
% MUESTREO MUESTREO MENSUAL 

la. .Qna. 
1 jpj 30 25. 83.33 18,300 24.4. 378.86• 

2a. Qna. 
2. .MARZO 30 17 56.66 2¿,000 733,33 

la. Qna. 
3 ABRIL 36 28 77.77 18,650 518.05 

959.02 2a. Qna. 4 IL 34 28 82.35 47,400 1400.00 
la. Qna. 

5  MAYO 39 28 71.79 36,500 935.89 
1069.68  2a.Qna. 6 bao 43 39. 90.69 51,750 1203.48 

l a. Qna. 7 41 20 48.78 15,500 378.04 
433.78 

8  2a. na• 43 37 86.04 21,050 489.53 
la. Qna. 9 JULiO 43 29 67.44 43,650 1015.11 

846.57 qna. ,2a. 10 41 39 95.12 27,800 678.04 

11 la. Qna. 
S 44 38 86.36 . 23,050 523.86 

497 39 . 2a. Qna. 
12 AGOSTO  43 41 95.34 20,250 470.93 

la. cena. 
13 39 35 89.74 29,950 767.94 

735.71 2a. Qna. 43 35 81.39 14 
 

30,250 703.48 

TOTALES 549 439 406,100 9842.08 

YRclIEDIOS. 39.2 31.3 79.9 703 . 	703 



Grafica N°  1 
PRCk. LIDIO MENSUAL DE HUEVOS DE STRONGYLOIDEOS POR GRAMO DE 	39 

HECES DE CORDEROS EN RELACItI4 CON LA TEMPERATURA MEDIA 

MENSUAL Y LA PRECIPITACIC PLUVIAL MEDIA MENSUAL. 
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RESULTADOS. CUALITATI VOS DE LA FRECUENCIA DE GENEROS DE LARVA 3 
EN LOS CULTIVOS LL• HECES UE OVINOS ADULTOS. 

MULS'i'Uo N° 
G1sN2iR0 1 2 3 4 5 6 ? 8 9 10 11 12 13 14 

R 	¥ 
or 

Haemonchus s22. 4Q 38 44 36 52 47 41 39 34 31 33 35 32 37 8 54 
Promedio mensual (%) 39 40 49.5 40 32.5 34'  34.5 
Chabertia ovina. 41  2 12 24 16 30 35 28 31 24 29 	26 16 '1.21_  
•Promedio mensual (¥k) 3 18 23 31.5 27.5 27.5 18. 
Cooperia sp¥. 4 1 16 121 6 2 1 5 4 lZ 15 21 181 23 22130 392 
rromed o mensual. I. b) 10 9 3.5 10.5 ' 18  26 
Usterta g ia s 14 8 8 8.•  10 3 4 3 4 13 18 

1 	
8 8.35  

eromedio mensual Ç) 11 8 6.5 3.5 8.5 8 13 
stroñ yloides 	s 18 4 4 14 12j11 10 6 2 2 3 Q 1 2 6.35 

rromedio mutisuát l jbl 11 9¥ 11.5 8: ` 2 1.5 1.5 
Triçhoatronlus. 8 24 16 8 4 3 2 5 7 2 3 1 O 2 6..07 
Promedio mensual (%) 16 12 3.5 3.5 4.5. 2. 1 
Oesophpgostomum,spE. 0 -4 0 4 4 1.1 4- 2- 7 ? 8 5 ?_ 5 4.14 

Promedio mensual (%) 2 .2 2.5 3. 7 6,.5 6 
Bunos tomum s 12 4 4 1 .0 0_ 0 O o 0 

1 	
0 U 0 0 0 '1.42 

Promedio mensual (`,L) 8 . 	2 0 0 0 0 0 
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Gráfica N0 3 

PORCENTAJE TOTAL DF. LA  FRECUENCIA DE GÉNEROS 

DE_ LARVA 3 EN LOS CULTIVOS DE HECES EN CORDEROS. 
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Gráfica No  4 

PORCENTAJE TOTAL DE. LA FRECUENCIA DE GENEROS 

DE. LARVA 3 EN LOS CULTIVOS DE HECIS EN OVINOS ADULTOS 
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PQ&CENTAJE MENSUAL Di i LA FRECUENCIA DE GÉNEROS DE LARVA 3 

EN LOS CULTIVOS DE HECES DE CORDEROS EN RELACI')N CON LA 
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Gráfica N°  6 

POaCENTAJE MENSUAL DE LA FRECUENCIA DE GENEROS DE LARVA 3 

EN LOS CULTIVOS DE HECES DE. CORDEROS EN R,ELACI ON CON LA 

TEMH.RATURA MEDIA MENSUAL Y LA PRECIPITAQI(M PLUVIAL 

MEDIA MENSUAL. 
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PORCENTAJE MENSUAL DE LA FRECUENCIA DE GÉNEROS DE LARVA 3 

EN LOS CULTIVOS DE HECES DE OVINOS ADULTOS EN RELACION 
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PLUVIAL MEDIA MENSUAL, 
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Oraos BNUOPARASITDS hNWNTRADUS 

a).- Nemátodos gastroentéricos: 

Trichuris ovis: Unicamente en cuatro muestras feca-

les de ovinos adultos, se observaron los huevos --

operculados, los cuales son muy resistentes a las 

condiciones ambientales,-como el frío y la deseca-

ción, pudiendo vivir fuera del hospedero por varios 

años, situación que se da en la zona de estudio. 

A pesar de estas condiciones solo el 0.72% de 

los ovinos adultos resultaron positivos, portando - 

un promedio de 150 huevos por gramo de heces. 

Nematodirus spp. Dadas las características de 

los huevos de este género, en base al tamaño y forma 

oval tan peculiar, con las células situadas al centro, 

semejando un racimo de uvas y rodeado de un área cla-

ra, no hubo necesidad de recurrir a la identificación 

de la larva 3, la cual tarda en el cultivo de heces - 

(técnica de Cortecelli-Lay) hasta 5 semanas en desa-

rrollarse. 

Del total de los 151 corderos muestreados, sola-

mente en 7 muestras fecales se observaron los huevos, 

lo cual corresponde al 4.63% del total de corderos -

muestreados, con un promedio de 128.57 huevos por gra 



mo de heces; y del total de los 549 ovinos adultos --

muestreados solamente resultaron 26 positivos, lo cual 

corresponde al 4.73% con un promedio de 94.23 huevos - 

por gramo de heces 

5n) 

b).- Céstodos: 

En 33 muestras de heces en ovinos adultos y 15 corde-

ros, se observaron los característicos huevos de ----

Moniezia s,pp. , que equivale al 6.017. del total de ovi-

nos adultos muestreados, con un promedio de 1,404 hue-

vos por gramo de heces y en corderos equivale al 9.93% 

del total muestreado con un promedio de 2,410 huevos - 

por gramo de heces. Cabe señalar que la cantidad de --
huevos que aparecen en las heces de los ovinos infesta 
dos por  Monieziaslp.  no indica el grado de parasitosis, 

sino la presencia de uno o más ejemplares en el intesti-

no 

c).- Protozoarios: 

El 63.57% de los corderos muestreados resultaron posi-

tivos a  Eimeria  ser. con un promedio de 4,547 .00quis-

tes por gramo de heces. En ovinos adultos solamente el 

11.111 resultó positivo con un promedio de 2,90.5 ooquis 
tes por gramo de heces. 

Cabe señalar que en los meses lluviosos de mayo,-

junio y julio se incremento el promedio de ooquistes - 

por gramo de heces, as x como el porcentaje de ovinos - 



afectados, y que tan solo en dos ocasiones se encon 

tró la sintomatología perteneciente a coccidiosis - 

aguda en corderos. 
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iE}- SUMEN DE R1SULTADOS 
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[1 

a) . - COaDr.ROS 

El promedio total de huevos de Strongyloideos por - 

gramo de heces del estudio fue: 372.88 

El porcentaje total de corderos afectados por nema- 

todos gastroentéricos fue: 52.3% 

El porcentaje total de la frecuencia de. los diferen 

tes géneros de nematodos gastroentéricos fue: 

Haemonchus s.2p• 	....................... 38.0To 

Chabertia ovina 	........................21965% 

Cooperia 	..:..eeeeeseeee•..ee•eee 12.36% 

Stronayloides spp. .....*ee**bese e seee•eee. 11.85N 

•Trichostronttylus sp, ........................ 7.0% 

..Oster='spp. 	...ecee..........e.e.e 6.07% 
OesophagostomulII ¥¥ ...... .................• 

 

3.0% 

b) . - OVINOS " ADULTOS 
El promedio total de huevos de Strongyloideos por - 

gramo de heces del estudio fue: 703 

El porcentaje total de ovinos adultos afectados por 

nematodos gastroentericos fue: 79.9'•¥i. 

El porcentaje total de la frecuencia de los diferen- 

tes géneros de nemátodos gastroentéricos fue: 



Haemonchus Spp• 	•..................•.... 38.54`Ío 

Chabertia ovina 	........................ 21.21% 

Cooperia s¥p. 	•...•...•.••..••......•. 13.929% 

Ostertasia A2Q 	..•..••.••..•..•••...•.• 8.35% 

Strongyloides ser . ........................ 6.35% 

Trichostrongylus sp,E ...................... 6.07'% 

Oesophagostomum s,Ev. ..e................... 4. 14% 

Bunostomum s22. 	e ....................... 1.42. 
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DI SCUS N 

El comportamiento de los nemátodos gastroentericos, 

está estrechamente relacionado a las condiciones climato 

lógicas de la región, en la cual se encuentra la explota 

ci6n. Tales condiciones se encuentran regidas por la pre 
cipitación pluvial, humedad, temperatura, vientos, nubo-

sidad, etc. Dada la dificultad de obtener todos estos da 

tos, se trabajo únicamente con los datos de temperatura 

media mensual y la precipitación pluvial media mensual -

del año de 1982. 

En los resultados cuantitativos en corderos se obser 

vó que el promedio de huevos aumentaba o disminuia en for 

ma directamente proporcional a la precipitación pluvial, 

mientras que en ovinos adultos el promedio de huevos por 

gramo de heces, aumento considerablemente en los meses - 

de marzo y abril coincidiendo con el incremento de la - 

temperatura en el mes de abril, donde la precipitación - 

pluvial se mantuvo constante. En el mes de mayo el incre 

mento del promedio de huevos en ovinos adultos alcanzó - 

su máximo valor de 1,069.68. Esto se explica porque los 

ovinos se encontraban en un estado nutricional deficien-

te ya que la vegctación era escasa y por lo tanto su sis 

tema inmunológico, no respondió favorablemente ante el - 
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ataque de los parásitos, reflejándose en la proliferación 

y desarrollo de éstos, y en consecuencia en la producción 

de huevos'.(12).. 

Para el mes de julio la precipitación.pluvial conti-

nuo aumentando hasta alcanzar el máximo valor de 7.7 mili 

metros; la calidad de la pradera mejoraba y en consecuen-

cia el estado nutricional de los animales también mejoraba, 

pero cabe.señalar que en ovinos adultos y corderos en este 

mes se presenta un incremento en la producción de huevos -

de los nematodos, Gibson y Everet-(1977),. mencionaron que 

la. precipitación pluvial elevada, proporciona mayor protec 

cón a los estadios infestantes contra la . desecacióu, ya -

.sea directamente por la humedad proporcionada o por la ---

mayor longitud de los pastos durante esta epoca. 

En el mes de septiembre la precipitación: pluvial bajo 

a 1.2 milímetros, la pastura escaseo y los animales -comen-

zaron a desmerecer nutricionalmente, en consecuencia la in 

festación adquirida en días lluviosos, se manifiesta con -

la segunda etapa de maduración de. los parásitos y por lo - 

tanto en un incremento en el promedio de huevos por gramo 

de heces. 

Como puede observarse el promedio total de huevos de 

Strongyloideos en corderos fue de 372.88, mientras que en 

ovinos adultos fue de 703; así mismo el promedio total de 

corderos afectados fue de 52.3% comparado con el 79.9° en 
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ovinos adultos. 

Blood y Gibson enfatizan que el grupo más suscepti-

ble a las infestaciones por nematodos gastroentericos en 

ovinos son los corderos (ovinos jóvenes de 4 a 16 semanas 

de edad), y que estas infestaciones se deben en gran me-

dida a la contaminación del ambiente por la oveja lactan 
te producto•de la elevación de huevos post-parto.,, 

Si analizamos los cuadros 1 y 2 observaremos que en 
este estudio la. categoría más afectada es la de oviüos - 
adultos ya que el promedio total de huevos de 5trongyloi-
deos en, corderos fue de 372.38, mientras que en ovinos --
adultos fue de 703, asimismo el promedio total de corde-
ros parasitados por nematodos gastroentéricos fue'  de 52.3% 
comparado con el 79.9% de ovinos adultos; por lo tanto,--„. 
se establece la hipótesis en que estas diferencias se de-
ben en gran medida a la protección inmunológica transmití 
da mediante el calostro al cordero. 

Los géneros encontrados en los dos grupos de ovinos, 
fueron los mismos, a excepción de Bunostom!B gDp.  el, cual 
se identificó solamente durante los tres primeros auestreos 
quincenales "del estudio en ovinos adultos. Blood reporta -

la predilección del parásito a. climas templados y subtro-
picales. Se observa que al disminuir la temperatura en el 
mes de mayo este desaparece en los ovinos en estudio. 

El género mas frecuentemente detectado en el estudio 
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fue Haemonchus spp., tanto en ovinos adultos como en cor-

deros coincidiendo con los trabajos de icosta, López y - 

Sánchez. En ovinos adultos la frecuencia se mantuvo mas 

o menos constante, a excepción del mes de mayo,ten el que 

aumento a 49.70, el resto de tos meses de estudio su compor 

zamiento tue en relación directa a ta temperatura fluctuan-

do entre el 37.5 y 40%.-En corderos se comportó en forma -

decreciente mientras avanzaba el estudio; en el mes de --

agosto, tuvo un incremento el cual tiene la siguiente ex-

plicación: La precipitación pluvial en el mes de julio --

alcanza su máximo valor de 7.7 milímetros y en consecuencia 

las condiciones de humedad favorecen la infestación de los 

ovinos. Blood reporta que la enfermedad se presenta con mas 

frecuencia durante los meses con temperatura de mas de 18 

grados centígrados y precipitación pluvial de 5.25 cm. 

El. segundo género en frecuencia de aparición en corde-

ros y ovinos adultos fue Chabertia ovina, su comportamiento 

en los dos grupos de animales fue similar a excepción del 

mes de septiembre, ya que en corderos la frecuencia se in-

crementa a 38.5% y en ovinos adultos la frecuencia disminuye 

18%. i.apage reporta que las infestaciones en corderos se re-

flejan con la producción de huevos a partir de las 7 u 8 --

semanas posteriores a la infestación y que las larvas de --

este parásito son resistentes al frio. (17,34). 

La explicación de la elevación de la frecuencia de este 



género en el mes de septiembre en corderos es por la dis-

minución repentina en la precipitación pluvial, que oca-

siona el desmerecimiento nutricional de los ovinos y que 

repercute principalmente en corderos. 

Cooperia spp. En ovinos adultos se comporto en rela-

ción a la precipitación pluvial, en corderos se comportó 

en forma muy similar a Chabertia ovina, alcanzando su - 

máxima frecuencia en el mes de septiembre. Este género - 

resiste los cambios ambientales en el municipio en estu-

dio, coincidiendo con los datos obtenidos por allen y -

mencionados por Blood and Henderson. 

Ostertagia spp. ocupa el cuarto lugar de aparición 

en ovinos adultos, mientras que en corderos este lugar - 

lo ocupa Strongyloides 	Ostertagia en los dos grupos 

de animales tuvo pocas variaciones durante el estudio, - 

observando que los incrementos importantes de precipita-

ción pluvial y temperatura favorecen su desarrollo. 

Lapage reporta que en el caso de Strongyloides spp. 

las condiciones de humedad facilitan la infestación per-

cutánea. Como puede observarse en las graficas 5 y 8 la 

proliferación de este género no se favoreció en los meses 

lluviosos. e piensa que la capacidad de las larvas no 

parasitarias, de reproducirse varias veces antes de dar 

una generación parasitaria ocasionó estas diferencias. 

Trichostrongylus spp. Aparece con mayor frecuencia 



en ovinos adultos en los meses de marzo y abril, mientras 

que en corderos su máxima frecuencia se observa en el mes 

de julio, con el máximo valor de precipitación pluvial. - 

Trichostrongylus spp. tiene bioclimatograma de 5 a 20 gra 

dos centígrados y loas de 50 milímetros cúbicos de precipi 

tación pluvial (17). 

Gibson (1978), reporta que la Trichostrongylosis pue 

de ser mas frecuente al final del verano y otoño, cuando 

las lluvias son mas intensas y las temperaturas general-

mente frias. 

Oesophagostomum s n. se comportó en forma similar en 

ovinos adultos y corderos. En el municipio en estudio los 

meses de junio, julio, agosto y septiembre favorecieron - 

la proliferación de este género; .vilrord reporta que los 

climas templados humedos favorecen su desarrollo. 
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CAPITULO SEXTO 

CCNCLUSI ONES 



CONCLUSIONES 

1.- Los ovinos que eliminaron mayor cantidad de huevos 

de nemátodos gastroentéricos en heces fueron los ma 

yates de 6 meses de edad (ovinos adultos). 

2.- El género que se presento con mayor frecuencia y re 

gularidad en el municipio, en ovinos adultos y cor-

deros, fue Haemonchus spp. 

3.- El género que se presentó con menor frecuencia en - 

corderos fue Oesophagostomum spp. y en ovinos adultos 

.Bunostomum spp. el cual no se encontro en corderos. 

4.- El comportamiento de los diferentes géneros fue dis 

tinto durante el estudio. Dentro de los principales 

factores que intervienen son: 

La precipitación pluvial y la temperatura de - 

la región que directamente influyen en la calidad de 

la pradera, repercutiendo en el estado nutricional 

de los ovinos, sin olvidar que también es importan-

te la edad, higiene e inmunidad de los animales. Por 

lo tanto podemos decir que estos factores estan in-

timamente relacionados, por lo que no podemos consi 

derarlos por separado. 

Liada la gran importancia que tienen los nemáto 

dos gastroentéricos en la ganadería, como agentes - 



que causan pérdidas económicas, se recomienda las - 

siguientes medidas de control y tratamiento de acuer 

do a los recursos socioeconómicos del municipio de - 

estudio. 

RECt tENDACIQNES 

a).- Mejorar la nutrición y evitar carencias nutritivas - 

especificas en los ovinos, principalmente en épocas 

de .sequía, adicionando a la dieta alfá1fa y _lema ya 

que, son los forrajes que se adquieren con,mayor faci-

lidad en el municipio y que proporcionan proteína y -

energia, así como minerales y vitaminas, lo cual re-

dunda en el mejor estado de los animales y en conse-

cuencia en un mejor rendimiento, ya que al mejorar - 

la nutrición de los ovinos se previene pérdida de pe 

so y otras enfermedades que ocasionan un incremento 

en el gasto económica de los propietarios. 

b).- Debido a que las condiciones de los corrales de los 

ovinos en el municipio se. encuentran en mal estado, 

con espacio y ventilación deficiente, •lo cual favo-

rece la humedad así como el que en la mayoría de las 

ocasiones la pastura que se les proporcionaba a los 

animales se encontraba dispersa en el piso y en los 

bebederos, improvisados con botes de lámina, se en-

contraba material fecal. Se sugiere proporcionar - 

cama amplia y mullida; situar los recipientes de - 
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agua y alimento lo suficientemente altos para evitar 

la contaminación fecal, proporcionar espacio suficien 

te y mejorar la ventilación, lo cual puede lograrse - 

en la mayoría de los casos, ampliando un poco los co-

rrales con estacas de madera y alambre de pua. forman 

do de esta forma un asoleadero; y no necesariamente - 

hacer el gasto económico de techar el corral comple-

tamente. El recoger el estiercol diariamente y dar un 

declive del 2'm al piso•del corral, ayudará.a reducir 

la humedad, la concentración de amoniaco en los corra 

les y el control de las infestaciones (separar anima-

les jóvenes de los adultos). 

c).- Evitar que los animales que pastan libremente lleguen 

a"zonas húmedas en torno a canales, donde hallan gran 

des colecciones de aguas superficiales, las cuales si 

existen en el Municipio. 
d).- Evitar llevar por primera vez animales no expuestos a 

parasitosis, a praderas altamente contaminadas. 

Como un diagnóstico de enfermedad. parasitaria, - 

equivale a un diagnóstico de.problema de rebaño, se - 

aconseja tratar a'todos los animales del grupo, con - 

el fin de reducir al mínimo la contaminación del ambien 

te. 

bl rebaño en este municipio deberá tratarse dos 

o cuatro veces al alío, dependiendo del estado de los - 



animales y de las variaciones importantes del clima; 

a mediados de la época de lluvias ya que existe gran 

contaminación de los pastos, proliferación y supervi 

vencia de los estadios infestantes y al comienzo y 

mediados de la época de sequía, ya que existen nume-

rosas situaciones de alarma de origen nutricional, -

así como maduración de los estados hipobioticos ad-

quiridos en la época de lluvias 

Se recomienda tratar a los ovinos en periodos - 

de peligro como son la continuidad de lluvias torren 

cíales y temperaturas templadas, las cuales se presen 

tan en el municipio principalmente en los meses de --

julio y agosto. 

Las hembras gestantes deberán tratarse tres o -

cuatro-semanas antes del parto, repitiendo el trata-

miento en un mes después del parto, con el fin de -. 

evitar la elevación post-parto. Los corderos serán -

tratados al destete, ya que en este periodo experi--

mentan mayor número de situaciones de alarma 

En la mayoría de los casos es necesario repetir 

el tratamiento después de dos o tres semanas para -

eliminar los parasitos que maduran recientemente y - 

que se hallaban en etapa inmadura y por lo tanto de 

mayor resistencia cuando se instituyo el primer tra-

tamiento. Esta maduración no depende de la reinfesta 

ción; es sabido que la población de parásitos adultos 
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puede inhibir el desarrollo de gran número de larvas 

que maduran rapidamente cuando los parásitos adultos 

son eliminados por tratamiento (5). 

La eficiencia de un buen y oportuno tratamiento 

debe medirse en función de los cambios en los recuen 

tos de huevos, en la ganancia de peso y mejor todavía 

relacionar el valor de dicha ganancia con el costo - 

del tratamiento (5,24,29) 

Los fármacos mas eficases contra los nemátodos 

gastroentéricos son: 

Levamizol (5,16) 	Tartrato de pirantel (23) 

Tiabendazol (5,23) 

Tetramizol (5,23) 

Rafoxanide (5,35) 

Fostatos organicos (5) 

á1 continuación se mencionan los principales - 

productos comerciales y sus dosis: 

Verminum 1.Ogr./6.'6 Kg. de peso. via oral. 

Helmincin 12% 1 inl./20 Kg. de peso. via IM. 

Helmisole M. 1 ml./10 Kg. de peso vía 12$. o 8 mg./Kg. 

de peso vía oral. 

5ynanthic 5 mg./xg_ de peso. vía oral. 
Panacur susp. 10% 1 ml./l5Kg. de peso. via oral. 

Neguvón 1.0 gr./20 Kg. de peso. vía oral. 

Jalvazen 5-9 mg./Kg. de peso. vía oral. 

Banminth 25 mg./Kg. de peso via oral. 
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ANEXOS 

A continuación se describen las técnicas por me-

dio de las cuales se obtuvieron los resultados cuantita-

tivos. y cualitativos : 

TÉCNICA DE MC MASTER : 

1.- Se vierte solucio
i
n saturada de NaCl hasta la primera li-

nea del tubo del equipo Mc Master, a continuación se co-

loca la muestra de materia fecal hasta que la solución - 

alcanza la segunda linea del tubo; posteriormente con - 

una varilla de vidrio se homogeniza la materia fecal con 

la solución saturada de NaCl. 

2.- Se agrega nuevamente solución saturada de NaCl hasta la 

tercera linea del tubo, se pone la tapa y se agita vigo-

rozamente. 

3.- Se toma la muestra de la solución con un gotero de la - 

parte media del tubo, y se procede a llenar la cámara de 

Mc Master teniendo la precaución de que no queden burbu-

jas dentro de la cámara, ya que éstas modifican• el volumen 

y por lo tanto el resultado. 

4.- Se deja en reposo la• cámara durante cinco minutos. 

5.- Posteriormente se realiza la lectura en el microscopio. 

Interpretación : 

El número total de huevos encontrados dentro de 

las cuadriculas de la cámara de Uic Mas ter se multiplica 

por 50, y esto será el resultado que equivale al numero 

de huevos por gramo de heces. (7,33) 



MATERIAL UTILIZADO EN LAS TECNICAS 

Aserrín estéril 

Balanza granataria 

Bolsas de polietileno 

Cajas de petri de 10 y 15 cm. de diámetro 

Cámara de recuento de huevos 

Centrífuga 

Coladores 

Cucharas metálicas 

Estufa eléctrica 

Guantes 

Gotero 

Microscopio óptico 

Pipetas Pasteur 

Portaobjetos 

Solución satuarada de NaC1 

Reactivo de lugol 

Tubos de centrifuga de 1.5 X 100 

Varilla de vidrio 

portaobjetos. 
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TECNICA DE CORTICELLI-LAY (33) 

1.- Las muestras mas positivas a huevos de nemátodos gas-

troentéricos se homogenizan con agua destilada, poste 

riormente se toma una cucharada de esta mezcla de heces 

y se vierte en una base de caja de petri de 10 cm. de 

diámetro. Acontinuación se agregan tres cuchar.ádas de 

aserrín estéril, y se homogeniza hasta que la mezcla 

adquiera una consistencia pastosa. 

2.- Se agrega agua.a la base de la caja de petri de 15 cm. 

hasta la cuarta parte aproximádamente, con el objeto - 

de proporcionar humedad al medio. 

3.- Se coloca la base de la caja de petri de 10 cm. dentro 

de la caja de 15 cm., se tapa y se incuba a 29 °C por 

5 dias. 

4.- Pasado este tiempo, se voltea la base de la caja de 10 

cm. sobre el agua de la base de la caja de 15 cm., de 

modo que la mezcla de aserrín y heces queda en contacto 

con el agua. 

5.- Se incuba nuevamente por 24-48 horas, con el fin de que 

las larvas migren al agua de la base de la caja. 

6.- Se extrae el agua de la base de la caja de 15 cm. la - 

cual contiene las larvas, y se procede a centrifugar du 

rante un minuto a 1,500 rpm. 

7.- Se decanta el sobrenadante y se toma una gota del sedi-

ento, depositándose sobre un portaobjetos, se agrega - 

una gota de lugol, con el objeto de facilitar la  obser-

vaci6n de las larvas. 



8.- Se procede a la identificación en el microscopio de los 

diferentes géneros, midiendo la longitud total de la lar 

va, y la longitud del poro anal al extremo posterior. -

lamuién ouservamos la morfología del extremo posterior, 

anterior, el esóf ago y el número de células sntesta.uales 

(33). 
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