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RESUME!'; 

Durante ocho meses comprendidos entre julio de 1984 a abril 

de 1985 (exceptuando los mesP-s sept.i.e!;ibre y dj cicmhre de -

1984); e~ el municipio ~P Apan, Hid~leo, se muestrearon 413 

ovinos tipo criollo (sin caracteres raciales definidos) y -

'ÜCUT!OS ccin influencia variable de la raza Suffolk (anJma-

les con pelo negro en cabeza y patas), a los que se les pras. 

tic:ron ex(m~nes copropBrasitosc6pic0s, primero la t'cnica

cuantit~~!va de Me Master y po~teriormente, cultivo larva-

r! o reir ~~iio de la tlcnica ~e Corticelli-Lay, para identi

fic1r y c~nocer la frecuercia de lo! ~~neros de nematodos -

gastroent~ricos (larva tres) existentes y tratar de relacio

narJ os co!'": al f~U!'0S f:-!ctores e: i r.i'1 ti cos y socio-económicos. 

Los resulcados obtenidos fueron los siguientes 

Los g6neros m's comunmente encontrados fueron : E~emonchus -

. spp., Cooni:ria spp. y Strongyloides spp.; los men:>s abundan

+<>!" fueron : Q.:'i_aq_!>rtia Q,Yin~ '·' ~~".'.'!'~~ ·~_:-_!~ s::-• 
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El proraeílio de lq e nti~ftd ~e bu:vos de ~~~atodos gastroenté

ricos por L;ra:no rle ht!ces (h, .::;. h.) en 1 º'' m,>sos 'ie estudio fue 

verio.ble, la m~xima se encontr6 en ae;osto y la m!nima en abril. 

En lo referente a lq media de h.3.h. de acuerdo al tipo de -

anil"?.l eX'l'.~inado, de mayor a menor erano de l!fecci6n se E>nco_u 

tr~ron: corderos, heMbras y se~?ntales. 

En forma general se encontr6 una correlaci6n positiva entre -

h c"lnti~ad de h.g.h. y la preci?itación pluvial (r= 0.50); -

y una correlaci6n baja (r= 0.42), entre la te~peraturq y }n -

cantidnd de h.g.h. 

No se encontró si3nificancia ectad!stic2 1 entre los factorea

de ::iancjo (hc.cjnamiento, acúmulc ::e heces y humehd en el - -

piso de los alojamientos, sobrepastoreo en pequeñas 6-reas; 

las cnractcrístic"'.::: propias del h'Jspedero: edad, nutrici6n y

e::t:oc:io pro'luctivo) :' la c·!ltir~-i.d de h.¡:;.h., no obstante, se -

~~ªº~V~ rel'1.ci6n aparente entre ell~s. 

La ~elación entre los !~ctor8s ~o~!o-econ6nicos ronsirlern~os

(t0-~nci~ de ln ti0rrP, in~r-~o ~~nPUB1 1 cr~do ~e estudios, -

ndM~ro de hijoe y n~1n"cién) y el n6mPro rle h.c.h., no tuvo 

~1::'ü:'ir.a1:ci_~ cst'l··í~ti.c~, sir. er;b·~rgo, se observó entre ellos 

ci'.'rt~ rcl:•.c Lón 1.1pa··Pnte. 
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INTRODUCCIO!i 

La ganadería es una actividad humana, que con el comercio, la 

industria y la tecnología, busca satisfacer la demanda de - -

productos (carne, leche, huevos, lana y miel) y subproductos

(piel, huesos, plumas, cera y gallinaza ent=e otros) de origen 

animal (s.E.P., 1980). En el estado de Hidalgo, estas~ en-

cuentra dispersa, siendo las principales zonao ganaderas: La

Huasteca, centro del estado, Valle del Mezquital y Valle de -

Tulancingo. Las especies animales predominantes son : 

bovinos, procinos, ovinos, caprinos, aves y abej~s (S.A.R.H., 

1979). 

La especie ovina atraves de sus distintas razas y al correr-

el tiempo se ha adaptado a condiciones de clima y suelo muy -

variables, tiene importancia en el centro y sur de la entidad, 

que por sus características ecol6gicas favorecen su explota-

ci6n, siendo abundante en el munici9io de Apan, Hidalgo, ex-

plotandose para la carne, principalmente y pie de cría, en -

menor escala. Entre las razas que se explotan en este munic! 

_¡;io es tan: la .:>uflolk, La hampshire, el tipo criollo y algu-

nas cruzas entre ellas (3.A.R.H., 1979). 

Según la S.A.R.H. (1979), los m~todos de explotaci6n animal -

en lR zona son deficientes, por la escasa t~cnica tanto en el 
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manejo de los animale8, como de los pastizales. En lo refere~ 

te a la reproducción, el macho permanece con las hembras todo

el año, realizandose monta directa; siendo la oveja un animal

polietrico estacional (Hafez, 1978), las montas se realizan 

en deter;:.inada ~poca del afio, Solo existen algunos rebaños 

manejado$ en forma controlada. En al~unos otros se llevan a -

cabo en forma ocasional vacunaciones (contra pasterelosis, 

cqrb6n sintomático y edema maliGno), desparasitaclones inter-

nas y ~~··os c~ntra 0ctoparásitos. 

DESCRI PCION DEL ArtEA DE ESTl.JDIO 

El muni.ci. pi o de Apan ,'.'lertenece al es taao de Hidalgo, geográ-

ficarcente se encuentra entre los 98º 27' de long! tud oeste y-

192 43 1 de latitud no~te, a 2~8~ m.s.n.m •• El clima es seco

est~pario, con una preclpitaci6n pluvial anual de 648 mm; las 

temp~r1t ras máxima, mínima y media son de 31,5, -5.0 y 13QC

respectivamente (Estaci6n w~~eorol6cica de Apan, Hi.ai~uJ. 

Se pr'?sentan hel'1r:l::.ts d1irante los me8es ·!e nnvierr.brc a mP.rzo ,

son comunes los vie~tos del n~reste y se presentan alcunas -

cr::.tniza~as. L~ topoerafí~ es ondula~a, los auelos son delaa

dos ( "1ur que los bajos del valle son m~s profundo::;), de colo-

r~s claros, text~r~s li~eras y una capa endurecida (tepetate). 
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La ve~etación está compuesta por magUeyes, nopales, pirules y 

otros. La :i.gricultura es de temporal, cultivandose: cebada,

ma!z, avena y h<i.b<t, entre.otros. Se comunica principalmente

ª las ciu(l'3.des de :Pachuca y Tulancingo (Hidalgo), Calpulalpan 

(Tlax:::?.la) y Distrito FedP.ra.1 por medio de c'3.rretera pavimen

tada (S.A.R.H., 1979). 
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LOCALIZACION DEL AREA DE ESTUDIO. 

~UERE'l'ARO 

HIDAf,GO 

MEIICO 

Municipio de Apan, Hidalgo 

E·jidosi: 

1.- Apan 

?.- Carr'!en1s 
3.- Chim'1.lp::i 

4.- 9'lll Ju:rn Txt.i l "''lr.n 

5.- 3".n J'l!l guel <le las 

tU"'1.B 

6.- Tl:il'1.yot.,, 

7. - Tepetates 
E, ZA 

Jos~ Ji1uilpan 

Fuent~: s.!. R. H., 

2 

CUAUTEPEC 

5 
6 

1 

4 
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Seg~n la S.A.R.H, (1379), los problemas quejrenan lg eficien

ch prod~cti va de los animales son bnstant~r;; •. y\va:riados, entre 

los pr'.ncipales est~n 

:3:.tjo nivel educativo de los produétol:'es,'i'6'.;q~e dificulta -

el ~~rVlClú de asistencia técnica y el eit;neioniSl'IO• 

Fa! ta. de organiz'lción de los productores. 

In-termedi ari smo. 

Falta de personal especializado y trabajadores que deseen -

neiic~~se ~ l~R t~~ea del ca~?O (Arbiza, 1977). 

Mal manejo de los rebaRos: instalRciones inadecu~dan, hi---

giene de"l ~i.-:nte, ausc::ci<'l. o :>:!'ici•rnte sel':!~i::i6n ae anima-

les, elevada con~~ ~-tnid~d, excesiva mort~lid~d 1c los re-

de p:roducc: 5~ .• 

A:ern~n 1
• lo i:iHterior, la:s enfe:rr-.':!d:ideR (ti.esnutrición, par:isi-

tal.lis, afeccion•:s r:':ive··3::i.5 ·.!el tn.cto respjra.torio y abortos -

por dver.sa"' ca;.i::·.s), lim.lté!?; el :ie:rn.rro lo, la cr!a y cxplotI:; 
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ci6n del eann.do ovino, c'.!US'.lLdo cu3.ntiosas pérdidas econ6mi-

cas, debido a altos índices de morbil.idad y mortalidad, que -

hacen disminuir las poblaciones ovinas. Entre las principa-

les enfer~ed~des de los ovinos est'n las causadas por los pa

rásitos, de estas, la gastroenterítis parasitaria se conside-

ra co~o le e~fermedad de mayor incidencia en estos animales,-

siendo imposible formular un cálculo exacto de su impdc t.o ec_2 

n6mico (Hiepe, 1972; Cooper y Thomas, 1978; Blood y Henderson 

1979; Jensen, 1982; Márquez, 1984). 

Vl';Rl·íll'\C\SIS GASTROENTERICA 

La vermfr,o:;:.a gastro'!?nt&ri.ca de los ovinos, es una enfermedad · 

parasitaria, producto de las infestaciones ocasionadas por 

uno o más géneros y especies de nematodos r,ue se alojan en el 

tracto gastrointestinal (Hiepe, 1972; Lapace, 1976; Galina, -

1977; Blood y Henderson, 1979; Jubb y Kennedy, 1979; Soulsby, 

1982; Jensen, 1982), entre ellos estan : 

A) En el ~bo~aso 

H~emonchus contortus. 

Trlcl1,.,;-t!'r::~w,:J11~ ::ixei. ______ ........ ..._ ____ ---
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B) En el intestino dele~do 

Trichostronrrylu~ colubriformis (a veces se localiza en ab~ 

maso). 

!• vitrinns. 

!• c2nricola. 

3•.1'1 ·1~ '":::'lr:1 tri ""OnoceDh<tlum. ------ --~ 

O) En el colon y el ciego 

Ch·bcrtiR ovi~-. 

Trichuris ~· 
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rrollo de larvas infestantes (Niec, 1962; Hiepe, 1972; Lapage 

1976; Callinan, 1978; Baker ~ 21• 1979; Blood y Henderson, --

1979 i L6pez, 1982). 

El ciclo biol6gico de éstos par~sitos es directo y se lleva a

cabo de la siguiente manera·: los huevos son ex_pulsadog del 

an.imal parasi tado cou la:; ht::l.:t::b y Gt;ff;brr.jc.::; en e: e~.:::;~. Al -

ser elimin::i.dos se encuentran seamentados (embriogénn9is) salvo 

los de Strongyloides papilloaua, que ya contienen la larva de

primer estado (L1) formada (Niec,· 1962; Hiepe, 1972; Lapage --

1976; Blood y Henderson, 1979). 

En condiciones de adecuada humedad y temperatura, en uno o doa 

días se desarrolla el embri6n del huevo y eclosiona una larva

de primer estado (L1 ) (en este instante se inicia la fase de -

vida libre, la cual va desde la eclos16n hasta el desarrollo -

de la larva 3). La larva de primer estado se alimenta de bac

terias de la materia fecal, esporas de hongos y a.¡,,"'lla, se mue-

ven bastante, pero no tiene facultad p::i.ra subir por los !'""+..,..,. 

Par,ando un tiempo y rlespu~s de un breve peri6do de inmovilidad 

(al¡;nne.s horas), especie de letar$O, la 1?.rva sufre una prime

ra muc:a y i::·•_mhia de cut!culn (primr·r.a ecd!s1s), transforn:ando

se en larva de segunclo eotudo (12), se :ilimenta en forma simi

lar a la lnrva uno (Niec, 1968; Lapage, 1976; Soulsby, 1982). 
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ki (L
2

) cr'"!ce ha3t'1. que madura y t!r·bién muda su r.:pidermis (se

eunda ecd!sis}. Sin embareo, en e~ta secunda ecdísis, la epi--

dermis no se desecha, perr:ianeciendo como una envoltura suelta -

alr~de0or de la tercera larva (L3} o larva infectiva, la envol

tur'1. le sirve de protección contra los factores externos: frío, 

calor, hu::io-:'ad, etc6t.:;ra (Niec, 1968;LrÍpágef1 1976; Soulsby, --

1982). 

Todo lo hasta aquí mencionado es semejante para todos los géne-

Trichuris. En el Nemato:lirus spp la primera, see;und2. y tercera 

l '.\r·1a, cr<·cen y mudan ln epidermis dentro de los grandes hui::vos 

en lus:-r (]e i:::cerlo en los pastizales, unfl. vez desarrollB.da la

larva infectiva (13), s~le de los hu~vos en los pastizales para 

po~er inf~~tar al hospeda~or. El ciclo biológico del Trichuris 

ovis, es difere:ite a otrBs especi:,s de nernetodos gastrointei:tin~ 

les. Los hu~vos son eli~3~os en las heces y bajo condiciones -

f:ivor~b1 es, se dee2.rrolla en ellos lP. larv2 in.fes tan te en apro-

los :r.:1·:·1'.1s c::in f'-'':'s inf0::;t~:1;tes. En el intestino l:>s larvas -

~·lcr de los huevos y ic desarrollan transformsndose en ~UsQnos 

adQJto~ en un t~rmino ~e cuatro semqnqs (Niec, 1968; Lepqce, --



- 12 -

Las L3 de los nematodos gastroent~ricos no se alimentan del ex

terior, consumen en cambio las reservas contenidas en las c~lu

las inte~tinales, por esta raz6n las larv~s j6venes son mls os-

curas que las viejas, en las que las granulaciones alimenticias 

de reserva han aesaparecido. Si la L3 no encuentra un hospeda

dor apropiado antes que se terminen sus reservas alimenticias -

Las larvas· infecti v 0.s constituyen la Ú1 tima etapa del ciclo - -

biol6gico fuera del hospedador (fáse de vi.da libre). Si lo.s L3 
son ingeri~as con el pasto, penetren la mucoA3 del abomnso e 

intestino, donde sufren dos mudas más, ~onvirtie~dose en larvas 

de cuarto y quinto estqdo y finalmente salen al lumen para con

vertirse en nematodos adultos y formas sexuales. La duraci6n -

del ciclo evolutivo completo varía según el gén~ro, por ejemplo 

Haemonchus contortus tarda de 6 a 7 días en convertirse desde -

huevo hasta larva infestante (L3) y tres semanas deode su ingr~ 

so al hospedador y convertirse en parásito adulto (Hiepe, 1972). 

En el caso de Bonostomum spp la L3 puede atravesar la piel in-

tac:a ~ara afectar al animal susceptible (Lapaee, 1976; Soulsby, 

1982). 
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CoEo unn variante del ciclo biol6cico ae presenta la hipobiosls 

o arl.'esto larvario, que se define como un cese temporal del de

sarrollo de larvas de nematodos dentro del hospedador, ocurrien 

do en la ~orrna primaria de la t
4

, sirve para ase~urar la super

vivencia de las especies r?.rard tarias, cuardo las condiciones -

nrnbienta.10.s no :oon pr'.)picia.:i para el desart'ollo. Los c;~nero::i -

en los que se hé!. repo:.".ado este ftJuÓme110 en ovlnu3 ~un : ~ 

,!,.:;:}.2; Hcte:r.onchu~, Trichostrongylus, Coo~, l·!ematodiT·u~, 

Ch':1.h'"rti'1. y Oe2'..1Dhélfío.·turnun (Horak, 1981; Souloby, 1982). 

El ~-t~1o de hirobiosis no es permanente y el regreso al desa-

rrol.! o normal ocurre con el tiempo, cuando l;is condiciones am-

~! ~~~qles so~ adecu~~a~ rar~ continuar el ciclo biol6eico - - -

(30111;,by, 1982). 

Los efectos del par~sito varían de acuerdo a la edad, grado de

res l stencia y alimenteci6n. I,1s lesiones riue provoquen ser~n -

ie acuerdo al tipo de nemato1o involucrado, grado de in~csta- -

ció:i y su localización en el hospe•lador (Lapage, 1976; Blood y-

so de 11 inf'es hció:i fatal, los V•'rm•?s pue•5en ::ibsorber c<trla s<:?

mina el eqni valente al vol úr.ien de s<:>.r,cre tot".l el rculante del -

he'.11''~,¡.,.·.,r (Jubl; :,· Ki:-nnedy, 1979). Ha:/ pérdld'l inintf~rrumplrlrl. 
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de prote!na3, al t·:rán:l.ose su digestión y absorci6n a trav~s de

la mucoaa intc~tlnal lesiona~a, dific~ltándose ta~bi'n la absoE 

ci6n de calcio y f6sforo (Blood y Henaerson, 1979)· La infes-

taci6n mqsiva, no S)lo produce alteraciones loc1l~s (aumento -

del pH del '.!.to~aso, Barker y Titchen, 1982), si no que da lusar 

a trastor~os orafinicos generales: afecta el desarrollo, la - -

producci6n ~e lana, carne y leche (Hiepe, 1972; Blood y Hendcr

son, 1979), y daf.os al sistema inmunocompetente (Adams, 1981).

Un1 infP~t2ci6n ligera, pu0~e ser causa de una ~anancia en peso 

de un 253'6 rr:er."s que el obtenido por '.lD ovino sano, libre de pa

r4~!~~n (Cooper y Thoma2, 1978). La eliminaci6n de los vermes

adnl tos en oce.siones no suele ser aee;ni<J'.!. de una recu:pw?:aci6n -

cl!nica, si r,'.) má.s bien por diarrea p;;rsistentc y adelgazamien

to, probable~er,te como consecuencia de una gastr!tis bastante -

grave (Jubb y Kennedy, 1979). 

A las 6 ~ 8 sem~nas de comenzar el pastoreo pueden aparecer los 

primeros signos (Cooper y Thomas, 1978), y pue~e manifestarse 

en tr~s ~or~as: tipo seudo con r§pida y progresiva p~rdida de -

peso, m~cos~s pllidas (sobre todo en he~onco~is), ~iarrea grave 

y p~r2'.~tent~ y muerte sobre todo en j6venes. En el tipo cr6ni 

co hay npat!a, inapetencia, retar~o en el crecimiento, estrcfli

miento o heces blandas con moco o ::!i'lrrea, conjuntiv2s p61idas, 

~:>~":J.º producr::i6n, la lona se vuelve opnca y quebradzFt; además 
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se presenta p(rdida rie peso, edema submaxilar y muerte (Hiepe ,-

1972; Galina, 1977; Blood y Henderson, 1979). En la forma sub

cl!nica, el ovino parasitado no manifiesta signos, sin embargo, 

su eficiencia biol6gica y económica es muy baja o nula (Mart!-

nez y Cu~llar, 1982), 

Los hallazgos a la necropsia suelen ser muy variables, de - - -

acuerdo al nematodo y grado de infestaci6n. Puede haber ema- -

ci6n severa y gelatinizaci6n de los dep6sitos de 3rasa, se en-

cuentran vermes adultos o inmaduros en distintos lugares del -

tracto digestivo, ~e acu8rdo a la predilección de cada especie. 

En algunos c::i.sos no suele advertirse cambios a simple vista, -

sin embarco, pueden observarse coagulos diminutos de sangre so

bre la mucosa o pequeñas ulceraciones y petequias. El conteni

do intestinal pu~de estar teñido de sangre y contener gran can

tidad de ~oca. Hay n6dulos necr6ticos en la pared intestinal y 

engrosamiento de la misma, as! como inflamaci6n catarral del -

duodeno y abomaso (Hicpe, 1972; Blood y Henderson, 1979; Jubb y 

Kennedy, 1979; Anderson, 1981), también pueden observarse bue-

sos deleados (Coop ~ al, 1981). 

Cabe la sospecha de parasitosis gaatroent~rica cuando se obser

va el cuadro clínico (Biepe, 1972; Blood y Henderson, 1979), -

sin embargo, es imprescindible el estudio microsc6pico de las -
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heces, para se~nrar y realizar el die.gnóstico, con mayor moti

vo c-..iando Jo::i par~si tos no se aprecian macrnscópicamente en las 

heces (Marek, 1973)• Los n:ámenes que se rueden pr~.cticar en

las heces son: flotación (t~c~ic~ cualitativa), Ne M!1ster (t'~ 

nica cuar;titativa) y particularmente cuJt.ivo larvario (Niec,--

1968; Hiepe, 1972: Blood y Henr1erson, 1979; Jubb y Kennedy, --

1919). Adem~s, lu ~iHlliin~ción Ccl h:rn~trccitc y l~ h5r~rr0tP~ 

nemJ.::t s11t;ieren fucrtemc:~te 1!1 e1~f<:r:·,ed0d (G~.lina, 1977; Jubb y 

Kennedy, 1979), También a lét necropsia puede llegarse al dia~ 

nóstico de la enfer~ednd, cuando se practica on un ceso típico, 

lo cual es aplicable a todo el rebniio al cual pe:dP.neci6 el -

ani~al muurto o sacrificado (Hie~e, 1972; Jubb y Kennedy, 1979; 

Blood y Henderson, 1979), 

Co~o tr!'lt~~icnto se conocen en la actualidad gran cantidad de

droz?.s eficaces contra la verminosis e;astroent~rica, entre 

ell~'' se encuer:tran : fenbende.zol, levP.misol, tiabendazol, 

orfP.l'. :'~zol, i vermectina y comr1u1;stos orgánj coe del f6sforo en

tr~ rn~2:os (Uiope, 1972; Lqp~cc, 1976; An1erson y Lord, 1979;

Blo?~ y Henderson, 1979; Wescott y r,eaMc1s VTm, 1982; Roue;6n y

i·'.or•rno, 1984; V!izquez f.! al, 1984), 'l'"~'bié:r. se s2be 1ue exin

ten plant.as con activicl,td :rntihelmíntica (I:lris et aJ, 1982), 
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La selecci6n final del medicanento dependerá de los criterios -

respecto al costo, v!a de administraci6n eficacia comprobada y

margen de seguridad (Cooper y Thomas, 1978; Blood y Henderson,-

1979). 

Para el control la atenci6n se dirige principalmente a los ani

males en su primer año de vida, cu~ndo son más atacados. Si -

el animal es mayor presenta cierto grado de resistencia a este

tipo de infestaciones (Cooper y Thomas, 1978; Jubb y Kennedy, -

1979), aunque algunos parásitos provoquen un:i. disminuci6n en la 

efec ti vi dad del sistema inmunocompete11te en los ovinos adultos

(Adams, 1981). Además es importante adoptar una serie de =edi

das de control que permi t;i.n m:mtener niveles bajos o la elimin_i! 

ci6n total de los vermes (Hiepe, 1972; Blood y Henderson, 1979). 

Es necesario establecer calendarios de desparasitaci6n de acueI 

do a la regi6n (Galina, 1977; Blood y Henderson, 1979; Ibañez,-

1984; Oliva, 1984), pues las recomendaciones de un proerarr.a pa

ra una zona pueden ser diferentes para otra de clima distinto -

(Blood y Henderson, 1979). 

En t~rminos generales se recomienda: reducir el número de ver

mes, parA evitar la elimina.ción copiosa de huevos, mediante la

apli caci6n de fárnacos (Hiepe, 1972; Blood y Hcnderson, 1979),-
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utilizar distintos productos cada vez, pues el uso proloncado -

de uno solo c::-ea resist<'r.cia (Gr'.lina, 1977; P:-.-.ic'.:-v1rñ ,tl al, - -

1980), Dincnosticar niveles signjficativos de infcstaci6n a -

trav~s del recuento de huevos en las heces, pu~de tener valor -

si se repite buen número de veces, se emplean bastantes anima-

les y se utilizan cultivos larvarios, para determinar la espe-

ciP dP vnrmRs presente (~ice, 1968; Hiepe, 1972; Galina, 1977; 

Cooper y Thomas, 1978). 
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OBJETIVOS 

Eetudiqr la frecuencin de los nematodos g~stroentéricos en -

los ovinos del r.i.unicipio de Apan, Hidalgo, dur;i.nte ocho meses 

comprendidos entre julio de 1984 a abril de 1985 (exceptuando 

los meses de septiembre y diciembre de 1984). 

Conocer los tipos de nematodos gastroentéricoa que afectan a-

Relacionar algunos factores ambientales (precipi tacj6n pluvial 

y temperatura), con la presencia .de nematodos gastroentéricos 

en los ovinos del municipio de Apan, Hidalgo. 

Relacionar diversos aspectos socio-econ6micos del propietario 

con la parasi tosis de su rebaño. 

Recomendar en base a loa resultados obtenidos las medidas de

control, para esos parásitos. 
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MATERIAL Y METODOS 

Los ovinos empleados para este trabajo eran animales tipo -

criollo (animales sin características raciales definidas) y al, 

gunos con influencia variable de raza Suffolk (animales con -

pelo negro en cara y patas). 

En la mayoría de los casos, el tipo de explotaci6n era extenaJ.. 

va. Los animales salían a pastorear durante 8 6 9 horas dia-

rias y en la noche permanecían encerrados en corrales de m1".de

ra, adobe, piedra o block; algunas·veces techarlo con lámina de 

cart6n ,asbesto o c;alvanizi'\d'l.¡ con piso de tierra, piedra, tep~ 

tate o cemento. La finalidad zoot~cni"ca de las explotaciones

era la producci6n de animales para abasto. 

El principal alimento consisti6 en hierbas .y pastos naturales

de la zona estudiada~ como complemento alimenticio, al regre-

sar a sus corrales los animales recibían rastrojo de maíz y/a

penca de magUey, pero solo en ~poca de sequía. 

La atenct6n m6dica la recibían solo en forma esporádica. Par

lo re8ular el dueño aplicaba medicamentos a su consideraci6n -

y solo en algunos casos llam6 al m~dico o simplemente no hizo

nac1"t ha:;ta la recuper::>.ción n'lturR.l o r.iuerte del animal. 
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Solo en tres rebaños los animalc3 se consLdcr3.ron de raza - -

purn (Suffolk). Las inst8.laciones en estas explotaciones, -

aunque rt'isticas, presentaron mejores condiciones de alojamieQ 

to qur> el :resto de los reb'liios. El tipo de ex.rlot3.ci6n era -

in ten si vo, sn finalidad zooMcnica era la producci6n de pie -

de cría y recibían una mezcla de alfalfa, cebada molida y sa

les mincr~les como dieta. 

En el aA})Ccto reproductivo 1 en todos los rebafios el macho pe,r 

manecía constantemente con las hembras, durante todo el año,

excepto aquellos con cría intensiva, donde el emprH1re se aju~ 

t2.b'1 ~ unn époc:>.. bien definida. 

Es !..'".~"''t"i't•:- ~":~~ar2.r q11e todos los rebn.íios muestreados, se -

contimnron m:>.n•ojen<:lo en la form~. rutinaria, excepto en lo r~ 

ferente a las desparasitaciones, las cuales se suipendieron y 

solo se reanudaron h::i.sta dar por terminado este estudio. 

Dur.,.nt·, el periodo :1e 8 me:P.s comprendidos desde julio oe 

198~ h~st~ abril de 1985 (excepto los meses de septiembre y -

diciembre de 1984), se muentrLaron 413 ovlnos pertenecientes-
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a una pohl::.ci6n total de 2642 animales, distribuidos .en 40 re-

baos, ubicO'\dos dentro de 8 ejidos que form'1.n munic,i 

pio de Apan, Hid~lgo. 

El ni1mero '.le ovinos en caria rebaño era variable: deáde' ~ has ta 

414; el porcenhje de animales muestreados en cada rebaño va-

ri6 des~e ~.~ a 100 %• 

La pobl<ici6n total de cada reba."io se clasLfic6 en hembras (de

un parto en :idel.<tn te), corderos (hen:bras y mn.c;·,os de menos de

un aro) y se~entales. 

Se obtuvieron datos de c~racter socio-econ6mico de cada propi! 

t~rio ~e r0bn~o (ver cueation0rio ~neYo) y del clima del muni

cipio (Est~ci6n meteorol6cica de Apan, Hidalgo), para rclacio

narlo3 con la prcser.cia y comporta~ier.to de los paráaitos gas

t1·ocn t~ :::-ir.os 'le los ovinos muestreados. 

MU!'::'>TREO 

L~ tn~~ ~e mue~tras se r~~ilz6 ~l az~r y en el corral de cada

r~bnfio (se Mue?trenron: hembras, corderoe y seMent2les). Lo -

r.r..1e;i·.Tn se colectó '.lirect·.1.-~r:nto ;1Pl rPcto de c'ld:i. nr>lmnl 1 uti-
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Cad~ muestra se identificó con : sexo, estado productivo y - -

nombre o n~mero. Al conjunto de muestras de cada rebafio se le 

identificó con: fecha, dirección y nombre del propietario. 

Los rebaHos solo se muestrearon una vez, excepto en dos casoe

que se muestrearon en dos ocasiones. 

!·"'!" mur>RtrRR fer:ril eA se conserv,1ron en refrigeración a 4110 

por un lapso no mayor a 4 días, posteriormente se enviaron re

frigeradas al laboratorio de Parasitología de la FES-C. 

EXAMENE3 COPROPARASI TOSCOPICOS 

En el laboratorio a cada muestra se le realizó la t~cnica de -

Me Master, pDra determinar la presencia y cantidad de huevos -

de nematodos gastroent,ricos por gramo de teces (h.g.h.), la -

muestra más positiva de cada rebaño se sometió a cultivo larv~ 

rio (t~cnica de Corticelli-Lay) (Manual de Laboratorio de Par! 

sitolog!e de la FES-C), para la identific~ción de los gf;neros

de nematodos presentes. 

La clasificación de las larvas resultantes se hizo de acuerdo

ª las claves de identificación publicadas por NJec en 1968. 
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Al;ALISIS DE LOS RESUMAD03 

Los d:i.t.os obtenidos fueron analizados estad:..sticar:iente para el 

c~lrulo de l?. media, en el caso del número de huevos de nemat2 

do~ g~stroent~ricos por gramo de heces en : hembras, corderos

y ::er.ient:lles. 

Se- r-- 1 c1:ló el Índice de c.orrclación 1Jara los datos climáticos

y 10s rt?-·111 fodos de los ex~menes cqpro1Jara.sitosc6picos. 

P··,-·~ ·!0t;0 ct"l.r Jas diferencias en'.re los e:ru:,;os en rclaci6n a -

lo:: 1~~rctns socio-econ6rnicos y de m~nejo, se emple~ron las -

t(cri c~A ~<' qt" de Stu~ent y nna.lisis de varianza. 
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R E S U L T A D O S 

Los rc•ml tarJos obtenj •los en 1 os exi!.menes coproparaai tosc6p!_ 

coa durante ocho meses de estudio, compren:. idos entre julio 

de 1984 a abril de 1985, parr, identificar y conocer la fre

cuencia de los e6ncros de ncm1todo~ castrointestinnles en -

ovinos y relacionBrlos con al~unos factores climAticos y -

~ocioecon6micos del municipio de Apa.n, Hidalt:o, fueron los

siguientes: 

El cuadro 1 contiene los resultados ele li! t6cnica cuA.nti ta

tiva de Me M~ster en las hembras ·(293 en total), en el se -

observe, que el 77, 5% de los cuarenta rebaños muestreados, -

estuvieron entre los o.o a 500 huevos de ncmq~odos gastro-

ent~ricos por errimo de heces (h. e· h.); el 15. ('f/, de los mis

mos, entre los 501 a 1000; y solo el 7,5% sobrepas6 los - -

1001 h.g.h. Cuatro rebaños (uno en agosto, otro en octubre 

y dos en noviembre) fueron neeativos. En los :;ieses de julio 

y 1.r,osto se encontraron las mfucimas cantidades de h.g.h., -

1300.o y 4861.5 respectivamente¡ y en el resto de los meses 

solo se aprecinn ~1~ª" y bPjas en 1~ eltmjnaci6n de huevas

en lnf' heces. 

EJ grurio de los corderos (Cu8dro 2), muestra que : el 62.5% 

de los rebe»o::i e:;tuvo entre los o.o a 500 h.g.h.; el 15.6%-
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IDENTIFICACION Y FRECU~~CIA DE NEFATODOS G;"S'Ir<Orn·ct3TINAU:s 
EN ovnos y su RBLACION cm; LOS FAC'l'Oiti.S Ar-:bIENTALES y 

SOCIO-ECONO~;rcos DEL ;.:UHCIHO Dt; APAN ,HIDALGO 

PRO~'.EDIO DE HITT.VOS~Q.!!.__Q_RA~!O ~~_ll_EC~~_il h~h_J __ E;_~ __ HEMBf!i_\~ 

REBAÍW NUMERO DE % de h.g.h. EN 
fil!§. ~ MUESTRAS HEl":BRAS 

Julio 01 6 1300. o 
Julio 02 4 1037.5 
Agosto 03 9 400.0 
Agosto 04 6 3s3.3 
Agosto 05 8 137.5 
Agosto 02 13 4861.5 
Agosto 07 5 350.0 
Agosto 08 5 305.0 
Agosto 09 6 616.1 
Agosto 10 5 o.o 
Octubre 11 6 641.6 
Octubre 12 21 692.8 
Octubre 13 6 o.o 
Octubre 14 10 230.0 
Octubre 15 9 294.4 
Octubre 16 11 227.2 
Octubre 17 3 100.0 
Octubre 18 3 116.6 
Octubre 19 5 960.0 
Octubre 20 3 593.3 
Noviembre 21 8 143·7 
Novi0rnbre 22 14 189.2 
Noviembre 23 2 o.o 
Noviembre 24 2 o.o 
Enero 25 8 50.0 
Enero 26 4 730.0 
Enero 27 4 275.0 
Enero 28 9 405.0 
Enero 29 9 94.4 
Febrero 30 10 195.0 
Febrero 31 9 100.0 
Fc·brero 32 4 25.0 
Marzo 33 .lÜ "',.."' " '-'-V•"" 
M".rzo 34 6 91.6 
Marzo 35 4 237.5 
Marzo 36 7 201.1 
Marzo 37 8 75.0 
Marzo 38 3 200.0 
Marzo 39 5 50.0 
Abril 40 23 

2§3 
43,47 
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entre los 501 a 1000¡ y el 21.~ por encim2 de los 1001 - - -

h.e.h. Los me~es ne novir:mbre, febrero y mario fueron unifo_r 

meruente bajos en ln cantldad ~e h.g.h.¡ los rebanas No. 10 -

(~gosto), 13 (octubre) y 31 (febrero) se encontr~rnn neceti--

vos; los rcba~os rest~ntes, prPse?taron alzas y bajns en - --

cuanto a la c2.ntid11d de h.g.h., .for:mte los meses de estudio. 

En total se mueotre~ron 99 cordero2, distribuidos en 32 reba

ños. 

En lo que respecta al eru_po de los sementales, ( 21 a.nim<ües -

mues trendos, contenidos en 16 reb~Bos); el 62.5% tuvie~on me

nos de 100 h.g.h.; el 25.()¡6 tuvo entre los 300 q 900; y unic~ 

mrnte el 12.5% rcbQs6 los 1000 h.g.h. 1Cuadro 3). El nes de

agosto present6 las mayores c~nti~~des desde 900 a 1550 h.g.h. 

los rebafios No. 3 y 10 (agosto) y el 30 (febrero), con un se-

mental c~da uno, se encontraron neGativos¡ por lo regular el

resto de los sementales presentaron bajas cantidades de h.g.h. 

a lo lr.rgo de los meses de estudio. 

El. promedio mensual de h.g.h, en general para todos los anim~ 

lee, relacionado con algunos facto-es clim~ticos (temperatura 

y prec.ipi tación pluvial), dllré1nte los meses de estudio (Cua-

dro 4) demue~tre 1ue: la cantió~d de h.g.h. en el grupo de --
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IDEhTH'ICACION Y FRECUENCIA DE NEMA'fODOS GASTROINTESTINALES 
EN OVINOS Y SU RELACION CON LOS FACTORES AMBIENTALES Y 

SOCIO ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE APAN,HIDALGO. 

PROMEDIO DE HUEVOS POR GRAMO DE HECES ex h.g.h.) EN COrtjl~~_QS 

REBA~O NUMBRO DE X DE h.g.h. EN 
~ __!!2_:__ MUESTRAS CORDEROS 

Agosto 04 4 937,5 
Ago.;tc. 05 ;¡ 125.0 
Agosto 06 6 1866. 6 
Agosto 07 9 838.8 
Agosto 08 5 240.0 
Agosto 09 4 412.5 
Agosto 10 4 o.o 
Octubre 11 2 1175.0 
Octubre 12 6 466.6 
Octubre 13 4 o.o 
Octubre 14 4 2212.5 
Octubre 15 3 2133,3 
Octubre 16 3 616.6 
Octubre 17 3 133.3 
Octubre 18 2 300.0 
Octubre 19 2 2450.0 
Octubre 20 1 1100.0 
Noviembre 21 3 316.6 
Noviembre 22 6 291.6 
Noviembre 23 1 350.0 
Noviembre 24 2 150.0 
Enero 26 2 1250.0 
Enero 27 1 550.0 
Febrero 30 1 100.0 
Febrero 31 4 125.0 

.Febrero 32 1 o.o 
Marzo 33 2 !~:'.e 
Marzo 34 3 33,3 
Marzo 35 3 5s3.3 
Marzo 36 2 450.0 
Marzo 37 1 100.0 
Marzo 39 + 33,3 
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CUADRO 3 

IDEJITIFICACION y FREcugcrA DE NEMATODOS GASTROINTí:,3TINALES 
EN OVINOS Y SU Rl:'.:LACION CON LOS FAC'.l.'O!IBS AMBIE!,TALES Y 

SOCIO-ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE APAN ,HIDALGO 

PROMF..DIO DE HUEVOS POR GRA!10 D:Fl_ HEC~ h.!K!.h!. )_~N._~MENTALES 

REBAJ~O NUM)';RO DE X DE h.g.h. EN 
~ -- _l!q_. - MUES'rRAS SEMENTALES 

Julio 02 1 50.0 

Agos t.o 03 1 o.o 
Agosto 04 2 900.0 

Agosto 05 2 1450.0 

Agosto 06 2 1550.0 

Agnsto 08 1 300.0 

Agosto 09 1 350.0 

Ago:;to 10 1 o.o 
Octubre 14 l 50.0 

Octubre 17 1 so.o 
Enero 27 l 50.0 

Febrero 30 l o.o 
Febrero ;,1 3 300.0 

Febrero 32 1 100.0 

M;:irzo 37 l 100.0 

Marzo 38 l 100.0 
n-
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de las hembras disminuye de julio n noviembre (de 1168.75 a 

83.22), sucediendo lo mismo a la precipi tP.ci6n pluvial (de-

111 a 4,5mm); posteriormente tiene un licre·ro ascerso en en.E:_ 

ro (3J0,88) 1 disminuyer~o paulRtin~~ente hRstR Rhril 1 ~ue -

presenta 12 cantidad m5n bajR (13,47 h.a.h.), se cncontr6 -

una correlaci6n posi tiwi. "..1 ta (r= 0.91) entre la cantL:ad -

de h.¡;.h. y 1'1 preci¡1it<>.ci6n :P!"l"i''l (fiGura. 1). E11 e:l gr~ 

po ~e 109 cor~~ro2 qyipte:r nltihgjos ~ lo lar30 de los me--

sen de cJtudio, existiendo el mayor n6mero de h.g.h. en oc

tuhre (1058.73) y el menor en febrero (75.0); este erupo mo! 

tr6 un~ corrclaci6n hnjn (r= 0.34) en~re la centi~zd de ---

h.5.h. y lri. prc~cirii t:•ción pluvi<1l. El gru~o de los sement.:;; 

les e! el ~~nos afectado, la mayor cantidad de h.~.h. se --

1ba1r~6 en ·~c~to (650.0) y Jn ne~rr se cncontr6 en los me

qcs julio, oct11bre y e:rc::ro (50.0); no s'3 encontró rel'lción-

entre el nú.~ero de h.g.h. y la -precipitaci6n pluviql en es-

::;:: ::1 promeriio e•~rHral r:c:csu·:J. (L¡_. :.r::-,::-, corderos y sement~ 

1'·~) .-e "'-Pr·~ci~m dos picos, uno qui; va rle <:>r:;osto a noviem-

bre (~~ 716.27 A 179.98), que concuerda con una dl~minuci6n 

en la pr":'ci '.'i t9,cj 6n pl 11v:. '1.1, y <cl otro no muy pronunci:cdo -

de<'de enero h~stn abril (de 420.29 a 4.3,47 h.3.h.), P.r.con--
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tr~ndose para el promedio una correlaci6n positiva (ra 0.50) 

entre la precipitac16n pluvial y la C':mtidad de h.g.h. (fig.!;! 

ra 2), Las c'1ntidades m~ximas y mínimas nel promedio men- -

sual generaJ. (h.g.h.) se encontr'1ron en loe mP.ses de agoeto

y abril rr,specti v<>.mente. Sol.o en el grupo <le las hembras -

y en el promedio general mensual (hembras, corderos y semen

tales) se e~contr6 una correlación positiva entre la tempe-

ratura y la cantidad de b.g.h., (r= 0.51) para las hembras -

(figura 3 ) y (r= 0.42) para el promedio general mensual (fi 

gura 4), existiendo una correl~ci6n positiva muy baja para-

los grupos de los corderos y sementales. 

En lo referente a la media de h.g.h: de acuerdo al tipo de -

animal examinado, loa corderos fueron los mis afectados 

604.36, le siguen las hembras con 409.21 y por iS.ltimo los 

sementales con 334.37. 

En el Cuadro 5 se presentan los g~neros de nematodos gastro

ent~ricos identificados en los meses de estudio, expreeados

en porcentaje (~), en el promedio general se observa que: -

los r.i~.s 8.bunrl'l::tes fueron Haemonchus spp (50,73) y Cooperia

spp (16. 68), que se encontraron en todos los meses¡ los si-

guen Str'mG:;loides spp (12.09), Ostertaf'ia spp (B.66) y 
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CUADRO 4 

IDE::TIFICACIOK y ?R.ECUJ.füCIA DE NEl·!A'.;.: o:::ios GASTROIIiT1.dTI:.ALBS 
El\ 0Vrt:03 y 31! REL\C:im: COK LOS FACTOilE .i .\F:SISrTALES y 

SOCIO-ECONC!!IC0'3 DEL rnincr.=10 DE APAH. EI!·ALGO 

Px··:CIP. TEr.F. 
PI.uvr,u 1. X DE H.G.H. I DE H.G.H. X DE H.G.H. 

(mr.i) _2c_ EN HEi·'.:BR.AS E!·I CCRDSROS EN SE '!:!?:TALES 

111.0 14.0 116t>. 75 50.0 

54.0 14.8 881.61 617.20 650.0 

25.0 13.9 384,59 1058.73 50.0 

4,5 10.5 83. 22 276.75 

1-. 5 9.9 310.88 900.00 50.0 

2.5 io.3 106.66 75.00 133.3 

13,5 13.0 125.88 21.6. 65 100.0 

27.0 J4.2 43,47 

X :H H.G.H. GEJ.E:UI. 409. 21 604.36 334.}7 

X G:S!iERAL 
r-m:srrAL 

DE 
H.G.H. 

609.37 

716.27 

497.77 

179.98 

420.29 

104.98 

147.51 

43,47 
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Trichostroni;ylus spp (6.14), que desapa.recen en uno o dos -

meses; por último estuvieron Nematodil"Us spp (3.34), Bunosto 

.!!!!:!!!! app (1.01), Chabertia ~ (0.86) y Oeso~hagoRtomum spp 

(0.49), que aparecieron en forma irregular. En los diferen

tes meses de estudio, se aprecian variaciones elevadas en los 

porcentajes de los géneros Haemonchus spp (de 40 a 68.78), -

Cooperia spp (de 6.67 a 31.48) y Strongyloides spp (de 3.20 

a 4o); varían poco Ostertagia spp (de 6.67 a 17.05) y Trichos 

trongylus spp (de 5.08 a 11.06); los géneros Nematodirus spp, 

Bunostomurn spp, Chabertia ~y Oesophagostomum spp, solo -

se presentaron en dos meses con una pequeña variaci6n porcen

tual. 

Los Cuadro 6, 7, 8 y 9, que se exponen a continuaci6n se - -

integraron con la informaci6n obtenida através de la encues

ta socio-econ6mica (ver anexo 1). 

Se encontraron algunas diferencias no significativas estadi~ 

.ticar.ien~e, en la cantidad de h.g.b. entre los distintos fac

tores de manejo que normalmente se llevan a cabo en los reb_! 

ños muestreados (Cuadro 6), no obstante, se observ6 que en -

los rebai'ios con sistema de explotaci6n extensivo tuvieron --

492.85 h.g.h., mientras que los de c~racter intensivo solo -

tuvieron 14.47 h.g.h. en prom·~·dio. En las explotaciones con 
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ílaet1onchus spp 43. 79 51.03 50.P.9 GIJ.78 61.42 49.87 40.00 40.00 50. 

CHperia spp 14.59 14.97 12.30 ~i.10 14.30 31,48 29,98 6.67 16 •. : 

:>tren¡;;:yleidea app 8.30 21.49 3.20 8.89 6.88 7,92 40.00 12 .e·~ 

Ostert1:Bia 11pp 14.56 12.51 17.05 6.69 11.78 6,67 B.'5~ 

Trichootreng:ylus Bpp 6.25 9.66 11.06 10.00 5.08 7.CXJ ! . ~ !. 

Nematecl irus Bpp 12.51 14.28 3.:..i: 

llunentomWl epp 1.47 6.66 1 .:.· 

Chabertia~ 4.76 2.17 o.55 

Oeeo2h!!f;!ste111W1 Bpp 2.14 1.85 0.!.9 
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techo se encontr6 mayor nú~ero de h.g.h. (517.54), compara-

das contras las que carecieron de él, que solo tuvieron - -

(407. 37 h.g.h.), existiendo una diferencia de 110.17 h.g.h.

entre el.1'3.s. Aquellas explotaciones que tuvieron piso de -

tierra presenhron 406.ll h. g.h. y 696. 75 las que tuvieron -

piso de materi.al distlnto a ese. La diferencia en el nú::wro 

de h.g.~. E'"t:.,.." i,,,q PYpl0t.::..rio11:,11 con y sin divisiones inte.!: 

mas fue de 134.50, corrnspondiendo la menor cantidad (335.85) 

para las primeras y 470.43 h.g.h. para las sezundas. De acuer 

do a la costumbre de ñosrcrasitaci6n, en aquellos rebaños -

donde se realiza cada a~o se encontr6 la mayor c~ntidad de -

h.g.h. (603.22), continuaron los que nunca se desparasitan -

(434.44) y por ~ltimo aquellos donde se despara3ita cada 

seis meses, que solo presentaron 305.13 h.g.h. A ~edida que 

aument6 el número de ovinos en las explotaciones, aumentó -

también la cantidad de h.g.h., así, se observ6 que el grupo

de 3 a 20 ovinos present6 317.88; el de 51 a 100 exhibi6 

520.91 y el de 104 a 414 tuvo 543.73 h.g.h. En cuanto a los 

,géneros encontrados: Haemonchus spp ocup6 siempre el primer -

lugar; le sigui6 Coopcria spp; Strongyloides epp y Osterta-

gia spp, ocupq~on los sitios sucesivos. 

Al ieual ~uc en el cnso antP~ior, las Jiferencias en el - --
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IDE!;TIFICACION Y lil{E.'CUJi:;CIA DE :;~\ATODOS OASTRO::N'l'l!!'iTINALF!l 
E?: OVI!IO!:i Y mJ RELACIO?I CON LOS FACTORé!l AnIEN".'AI.ES T 
SOCIOECONm•ICOS DEL MUNICUIO DE Al'AH 1 BGO. 

RJ::LACIQl; JiTRE Al.GUNOS FACTOR!!!l DE MAI\E'.101 CANTIDAD DJ<; H~Q.H~El!OS EliC01lTl!AOOS. 

FACTOR DE 11.AllEJO f. 

Expletaci&n extensiva 92.5 

Expletaci6n intensiva 7.5 

Alejamiento sin teohe 55.0 

Alojamiento con teoh• 45.0 

Pise de tierra 82.5 

Otro tipo de pise 17,5 

Sin divisiones internas 90,0 

Con divisitnee internas 10.0 

Sin de•paraaitación 42.5 

Desparasitaoión oa.da 6 •e:es 25.0 

T•tal de •Vines por rebañc·I 

Tuaño del rebaño. 

de 3 a 20 17.~ 317.88 

de 21 a 50 27 ·~· 401.06 

d.e 51 a100 35.0 520.91 

de101 &414 20.0 543.73 

H.o.H. EN 
X 

492.85 

14.49 

407.37 

517 .54 

406.11 

696.75 

470,43 

335.85 

434,44 

60).22 

305.13 

OENFl!OS MAS COMUN!iS 

Haemenchuo, Ceoperia, Strenp;yloide• 

Haemenchus, Stre11Qloite11 

Haemonchus, Ctoperh.1 ,!rioho•tr•!!a;llU• 

Hae•onohus 1 Cooperia, Stro!!Qloidee 

Haemonchus, Ceoperia, 0stertagia 

Ha•enobus, Cooperia, StroEQloide11 

Haeaonohue 1 Cooperie,, Trichoetro~lua 

Haemonchue, Strong,¡J!!c!.!?.~• Triohestnngylu.e_ 

Haeaonchus 1 Coeperia1 Cstertagia 

Haeaenohue, Cooperia1 .§tronp;yleide• 

Haeaenchu~, Ceoperia, Tricheetr•Ep;ylue 

Haemenohue, Oetertagia, Cooperia 

Haeaonohua 1 Ceoperia1 _9atert11gia 

Haemonchua, Ce11peria, ~:ti·oEp;yloidee 

Haemenchus 1 Cooperia, E:trong:yloide1 

CUAl>ftO 6 
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n~mero de h·G•h• encontradas en las explot0ciones pertenecien 

tes a personas con distinto nivel socio-econ6mico (Cuadro 7), 

no fueron signific~tivas estadísticamente, Ain embargo, se 

observ6 que en aquc>) las explotaciones corrcspondi entes a -

pequefios propietarios se encontr6 mayor CRntidad de h.g.h. 

comparadas contr~ las que pertenecieron a ejidatarlos, que 

sclo rrcsent~r0~ 3??.~ h.e.h· ~AR cxrl~taciones pertenecien

tes a el grupo con menor ingreso monetario mensual, exhibie-

ron la mayor ca~tidad de h.g.h. (437,1); en orden descendente 

siguieron aquellos reb:o.i:os pert.enecientes a personas con el -

m~s alto ingreso mensual (394,4); y por ~ltimo las explotaci2 

nes que pertenec~ron a personas con percepciones mensuales -

intermedias, las que presentaron 34'1·4 h.g.h. En cuar.to a el 

grado de estudio::o, se encontr6 que el grupo con estudios 

superiores integ:rado por una s0la explotaci6n exhibi6 solo 

43.47 h.g.h.; las explotaciones que pertenecieron a personas

sin nineun grado de estudios, presentaron 312.7 h.g.h.; en -

los rebaños pertenecientes a personas con primaria sin termi

nar se encontr~ron con 361.l; y finalmente, las explotacio~ -

nes propiP.dad ñe personas con primaria termin::da c¡ue tuvieron 

58?.2 h.g.h. A m~dida c¡ue aumP.ntó el número de hijos en los

propict~rios, el n4m0ro. de h.g.h. se incremant~, en orden as

cendente: los rebonos pertenecientes a p~~·onRs que tuviaron-
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de~ae O a 5 hijos, exhibieron 276.o h.e.h.; si8uieron las ex 

p1ot~cio~~s cuy2s propi~:·rl0s tenían de 6 a 9 hijos con -

541.2 h·C:·~.; y :'or '1ltimo los rebaños •1onde el dueño tuvo -

de 10 '.'. 15 hijos se c~contr~ron 696.1 h.g.h. En los re-

l:>. ··.:r~r::il~. o :::cc:i.'.·~1.er;, (e~·.pJ.r:-id•1'.; •. :e :."· icTrio u ob?~rros), se 

er.::·r r:c·:>:-. 276.9 h.;:;.!-!. en prornrcri:l o, micr. ~rc:::i quc en aque--

!"!~·.;le r·, _::,1·c ~:: cnt ~:.ror -~02. '1. h. e. h. 

De los s1sc~mqs de explot~ci6n emple~do:, el extenaivo es el 

~~~ ~~ec~~-~te~~c~t8 utiliz~do (92.5 ~), el ovJno ti:10 criollo 

es l'·l TT'~é! ,.,.bun :1:.inte ( 9 2, 5 :6) :· l 'l fir.ali dad zoot6cni ca m~s -

co~an eE la producci6n de animales p'lra abasto (cu~dro 8), 

En cu ::·:o 'l los rn1tcrLües utill.c~'.103 en l'!. construcci6n de-

los :J.ojar.'.i'2ntos (Cuadro ':'), se apr·~cia •¡ue en l:c r.'.'.'yorfa. 

di:: l·c: ·:::r;.!r; .. r:i :·, rn el pi.so es de t.;CY'l''.'. (85,CY,·I), las p~ 

re·~es rie :- ~·~r1 (37.5;6) 1 c•.rt:c(·Yt ··0 tacLo (50.0:{.) :· :·1n -

dlvi·d ., · !.r·'-1·r-,-, (92.5;~). 
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CUADRO 7 

IDE::i:>IFICACION Y PRECU~FCIA DE NEt•:\TG!·OS GAS'IROINT~;STINHES 
E!' OVINOS Y SU R;•:LACI01! rJON LOS FAC'l'ORE3 A~:BIE:-ITALES Y 

SOCIO-E'JOJIO~'JCOS D~~r. Mir~:ICIPIC' T)8 APA~!' !!IDALGO 

FAc:r(fr~ SOGI O Eco:conco .JL H.G.H. 

'l'1'~J;E~:s I A liE LA TIERRA 

Pe'lueilo Pro pi a tctrio 37.5 433.5 
Ejid2.t-=trio 57.5 372.4 

IN ;RESO MENSUAL ($) 

de 1000 a 10 000 12.5 437.1 
de 11 000 a 24 000 12.5 347.4 
de 25 000 en arlel ".nte 40.0 399.4 

GR:,DO DE ES'~UDIOS 

1'Iing11no 12.5 312.7 
Pr i P!l.ri ··1 sin terr.!inar . 40.0 361.l 
Pr.i mqria terr.!i nad:;. 32.5 5a7.2 
E!?turl.!_os superiores :?. 5 43.47 

NUF':RO DE HIJOS 

De o a 5 47.5 276.0 
De 6 a 9 37,5 541. 2 
De 10 a 15 10.0 696.1 

OCUPAcrm; 

Aarícola y/o G··,nadera 92.5 402.4 
Otro tipo 5.0 276.9 
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CUADRO 8 

IDENTIFICACION y FRECUENCIA DE NEMA ~·onos GASTROINTESTINALES 
EN OVINOS y su RELACION CON LOS FAc·roRES AMBIENTALES y 

SOCIO-ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE APAN, HIDALGO 

SISTEMAS DE EXPLOTACION U'l'ILIZADOS EN LOS REBAhOS MUESTREADOS 

FINALIDAD 
TIPO BM! ~~ C.:>TFpHCA No. ~ 

EXTENSIVO CRIOLLA Animales para Abasto 37 92.5 

I~'.l'E:-:s1vo SUFFOLK Pie de Cría _3_ __hl_ 

TOTAL ==i!;?,., 100.0 
====~:;¡, 
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CUADRO 9 

IDENTIFICACION Y FRECUENCIA DE NEMATODOS GAJTROINTESTINALES 
EN OVINOS Y SU RELACION CON LOS I•'ACTORES AMBIEN'.rAJJES Y 

SOCIO-"!!:CONOMIC08 DEL MUNICIPIO m; APAN 1 HIDALGO 

Piso 

Paredes 

Techo 

MATERI.UES UTTLIZAD03 EN LA CONSTRUCCIOll DE 
ALOJ AMHN'POS DE LOS REBANOS MUESTREADOS 

MATERIAI1 _L 

Tierra 8').0 
Cemento 10.0 
Empedrado 2.5 
Te petate 2.5 

Madera 37,5 
Block o laclri l lo 37.5 
Adobe 12.5 
Teln el cl6ni ca 5.0 

No tiene 50.0 
L~mina galvanizada 27.5 
Lámina de c11rt6n 15.0 

Di visiones En un solo corral 92.5 
Más de dos divisiones 7.5 
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OTROS RESULTADOS OBTW!IDOS ATRAVES DE !11 EiiCUESTA SOCI0-1'CO-

:·:oncA : 

En lo que R alimentacj6n se refiere, en el 92.5% rle los re-

b2.ños consisti6 en pnstoreo (hlerbrs :· past0.1 natur:>les 'le -

la regi6n) durante ocho o nueve horas al d!a apro:-1 r.-:·1 ~· "rtc, 

complHment111,nose con rastrojo de r1aí:>. en la m~i~·oría de los -

solo se ai6 en época de se1u!R en lqs explot3cionea con ca-

rRcter extensivo). En el 7. 5~~ rie los casos ( rebzilos con ex-

plotaci6n intcnsivR), tuvieron ~orno base de la dinta Rl!~fa 

achic,,.1,,_.-,'1¡ e~: te grupo tiE'nc coJTJo finioliii"d zootécnj CR la pr.Q. 

ducci6n de pie de cría. 

El ~-5~ de los propietarios no realiza nin.;:ún tipo de m~nejo-

eani. tario; en el 30 ~6 de los ca sos se despélr::isi ta c~.rla 2~~0 o 

cuando los n.ni males est~!n muy 11 ncl C".dos 11 , aplicando me di ca--

mentos contra par§~itos cil!ndri~o3¡ ~n eJ 1S% ic los r~ba--

contt'2 parásitos ':ilÍn'iricos y pl <i.n0s; y en los ri::bai:os res-

:i.ntNJ y rlcspu0s de 1a !.c.ocr ~,, •J11vi··; er!eml\s se sur.¡jni3trrm 

d~acc~ contr~ Oostrus nvis CURTiclO BS nnceEarlo, B9tO attl- ------- , 

mo en rebaños en explobci.6n into:11:iv··. y al13unos otros, 
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El 47.5 M de los cnrueot~dos no hece selecci6n y el resto -

(52,5 %) solo l'l h~ce en base al aspecto externo, en gene- -

r'll todo productor vende solo los machos y hembr~s vinjas -

y les cr!Rs he~br1s 20 :u~ !ar par~ ree~plRzo; los dedic~dos

a 1~ producci61> de pi: de cría vender. ta!~bi6n a las hembras. 

De los encue2 ta dos, el 62. 5 ?6 nn tiene ningÚn cuidado al par, 

to, a el 15 % solo le preocupa que n'lzcR el cordero; el 15~

solo desinfc~ct'l ombligo; "J el 7,5 ~ separan a la hembra del

resto del reba~o, lavan la ubre y los ~enitRles externos, -

vigilan el perto, limpian el corder~ ~1 nacer y desinfectnn

r.! omblieo (esto Últino solo se llev·. 'l cabo en las P.Xplota-

cionrs de cRr1ct0r inten~ivo. 

En los rebrd'os en explote.ci6n eytf:n'."i·;·i (92.5 ~),el semen-

tal permanece con 1:1.s hembras dur~rnt• todo el año, en el re!! 

to ( 7, 5 %) el macho pcrr11n~cc se par 110, llev".nrlose a cabo -

el cmp3dre dur~nte una ~poc~ dclinl5 . 
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D I S C U S I O N 

Las parasi tosis gastroenti~ricas por los efectos nocivos 'llle -

ocasionan en el desurrolJo físico, especialmente de los cor

deros, así como en la economía de los productores¡ constitu-

yen un impo~tante problem~ zoo-s~nitario con posibilidades de 

control. 

L~R condiciones climatol6gicas anbiontales c~mo la temperatu

ra y precipitaci6n pluvi'll, juegan un importante papel en el

comportami rmto ( frec11enci '1 y di :1 tri buci6n de los géneros par~ 

sitarios¡ no obstante, no hay <J.Ue olvidar que factores t;:iles

como la nutrici6n, salud e inmunidad del hospedero, adem§s de 

la hiGiene, son cl2mentos importantes que contribuyen n que -

la frecuencia de cada par§sito sea ¿istinta en cada regi6n. 

En los nematodos gastroentéricos la oviposici6n es muy varia

ble de acuerdo al género, de mayor a menor grado de proloficá_ 

dad est~n: Haernonchus, Oesophagostomum, Ch3bertia ovina, ~--

~TE.~• ~>'ta"i ':• º2_o_r_~~l2• Tric1-.os ~rut!..,;,Y_~ y fü:.."':•t.o·Hr11s. 

Los g~nr.ros con bajos !nclices prorlur1.ivos tienden a compensar 

esto 3.1.'.:',Unas veces conservando e;randes poblaciones de adu.i. tos 

(Tri chostrone;yltrn y Cooperia), o procluden•'o huevos resisten

tes a amhientes adversos (Nematodirus) (Gcorgi, 1972; Quiroz, 

1981). 
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Los resul t<\ros del Cu,1dro J son muy varirlbles deh.ido a que --

fueron tomadoa de cxrlotaclones dist.intas. Los rob:i.iios núme-

ros 10 (agosto), 13 (octubre), 23 y 24 (noviembre) fueron - -

negq~ivos, esto puede atribuirse en los dos prim~ros (de ca-

ractor intensivo) a el mrrn,,jo (se dcs;:iar:rni tan antes y des- -

puec de 11 ~poca de lluvia, su alimentaci6n es n b~se de al--

tes (con explotación extem: i va), 1 q nusenci a rJ e huevos de ne

matodos e~stroont~ricoa en las ho~es, probablemente se debi6-

a el peiiueño núm·'ro de ovinos en ca<la rebal'io (13 y 11 anima-

les en c~ria uno) y q la limpieza dnr.ia rle los corraleo. En-

el cnso contr~rio, los roba~os números 01 y 02 (julio) y 06 -

(ago~to) que present~ron l9s cantidades mis elevadas de h.g.h. 

pue~e 3er ~ c~u~a de la mala higiene y excesiva hum~1~a en el 

piso, elevado mímero de onimrilN1 que pastore8.n en ~.-re:as no 

muy gr-ina ~s, a que se encierran en corrales muy peq1¡eños, a -

que se desparasitA.n solo una vez al año y a que son los meses 

de mayor preci pi taci 6n pl uvi "11 con adecuada temperatur:->., que

permi ten el desarrollo ~e larvas infestantes (13); lo ante- -

rior concuerda con lo descrito por Hiepe, 1972; Blood y Hen-

der,,on, 1979, ¡>Ji.Cr.!'s coinciden en r¡ue la humer1".<l y suciedad

de los corrales, la mílla nutrici6n de los animales, el h".cin~ 

miento y los anhientes con ·.>.rle:::us.d·~ ham~d·v1 y ter::'0r t·.ir., pr2 
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piclan la aps.rici6n de las parasi tesis; y además 1ue la sobr! 

poblaci6n de loa pastizales incrementa el número de parásitos 

(Hiepe, 1972; Cooper y Thomas, 1978). 

En los r~sultados del Cuadro 2 correspondientes al grupo de -

los corderos, se apré'Cia que e1 mes de octubre present6 las -

han tra~scurrido tres meses aproximadamente despu~s de la 

époc?. de mayor precipitaci6n plm•ial (~ 111 mm y X 14 QC) en

la zona, tiempo y condiciones necesarios para el desnrrc~lo -

de la mayoría de los g~neros parasitarios, desde huevo (depo

sitados por lon ovinos infest:-,dos) hasta adultos, c·1paces rle

desalojar huóvos que han de iniciar un nuevo ciclo; esto co~

cuerda con lo descrito por Hiepe, 1972; J,~paae, 197fi; Blood y 

Henderson, 1979; Quiroz, 1981, quienes asegurl'l'l:¡ que la ~poca

de lluvi"l es el periodo de mayor elirninaci6n de huPvos en las 

heces y que el ciclo biol6gico de los g1foeros parasi tarioa -

gaatroin:cstinales, puede ocurrir en ese lapso, dependiendo -

de diverRnR factoreR, tos ~Ph~~"P ndm0ro 10 (neosto) y 13 -

(octubre) (con manejo intensivo), se encontr:lron nq~iitivos, -

esto pue~e atribuirse al igual que en el caso de las hernbr:'.la

'l que se <leRpar2si tan antes y después de la ~poca de lluvia,

su e.limr11~'.1ci6n es 11 b118e de :'.llfalf!'l y el corr"'l ''S ase·1do --
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diariamente. El rehafio n1maro ~? (febrero) se en~ontr6 nee~

ti vo, los 34 y 39 (m'.1rzo) se rmcon'.rc,ror' h"jO~' en h.g.h, - -

(33,3), los tres con ~anejo extensivo, esto puede 9er debido

ª que se dc::o parasi tan cuando menos un; vez aJ afio, el corral

es limpiado diari"lr.ie<nte y al núm.'ro no muy elevado de ovinoa

en caua uno (23, 34 y 60 ovinos PTI ca1a un~): esto concuerda

con lo descrito por Bloo~ y ~enderson (1979), quienes coinci

den en que con de"l parilr ! t ,ci 'lnes de :~cuBrdo a la zona, :.unbi eQ 

tes limpios y ev.itan'.l.o h!lcir::11r.j~r,·op se pu1.<i("n ~0ntroJ'.lr .las

parasi to si 9 g:,s troi nte ·ti n.'.l] es. 

El Cu"ldro 3 que f'e refl ere a los rrsul tados en eJ 3rH ·o rJe -

los semsnt<üeo ( 21 en total), dado a·u b ·jo número no pueden -

s~r discuti<los, pero en ceneral las bajas cantidades de h.g;h, 

encontradas, pueden ser atribuidaf' a que existe cierto grado

de resistencia en los animales que h::m sufrido ex,osicioncs -

previas (Armour, 1981; LapasP., 1976; Solllsby, 1982). 

En el promedio generll mensu,tl (h. g. h.) (en hcmhr··T, corderos 

y sementales) (Cuaoro 4), se obs0rvR que en 1~s hembras ex1.

te un" disminución 'r, 1·1 c·nti<iad <le h.¡;.h. dc:<iie juli0 

(1168.?5) hasta noviembre (1j3,22), a ln p:ir ·Je e~to sucede un 

descenso en lP. precipjt.".ci6n pl11vi:i.l¡ f'~:1~·tlcr.~o unn r:orr"la

ción positi.va (r= 0.91) C'.'.t~e ;,., nnt1··1: dr h • .:;.h. y 'la - --
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preci itnci6n pluviü (fieura 1), coinci•!iendo esto con loª.!. 

prPBR~O ?or Qulroz en 1981, ]Uien mencion~ 'UB la 6pocn de ~a 

yo'f' preci !'i tacic5r pluvial es 12 de m;:i.j·or eliminRci6n de hue-

VO=" en las heces; en el mes de "ntro se e!1contr6 un alza - -

(310.88), disminuyendo hasta abrH (43,47) esto es parecido -

~l fen6meno conocido alz?. pos-parto mencionado por Brunsdon y 

Vl¿-,.:;oo:!'f, 1971; Gjhhq, iq77: Alba, 1983. El grupo de los cor 

~eros prn~qblrmente estuvo 1nr1ucnciado por la cantidad de --

h.;;¡.h. '!UP 'lr>;;üojnron las heo.·bras, ya ~t<e el mes que se en-

c0rt~~ rnls posit1vo en ellas fue julio (116R.75), tres meses

'··>~~ (nct11hre cor 1058.73) ef' e: -ne!'i rr.~~· positivo ·s 

ro~deros; por el contr~r!~ e· menor ndnero de h·C·h· p~ra las 

herr,t!'~f' se 0rc·or'' ró en no vi r:.: hrc, por lo que tres mese.s des-

pu~~ (febrrro), se tr·1u~o en una menor cantirlad para los - -

corder)s; esto es simil~r 2 lo expuesto por Blood y Hender- -

son (1979) qui0res consideraren a la oveja como la principal

fuen~e ~e infestacic5n par3 el cordero y que tres meses es el

tie· r·o nPC!o!'·;:rio p<·'.'.'« iue un huevo se '1esarro1le baste nPmat2 

:\o ovoposi tor; er e:> te sr·ipo 1,. correlaci6n positiva entre l::i 

:·1·•:c.pit·•ci6n pl11vi?-l y 1<1 c<:ntH::id de h.g.h. fue baja 

(r• 0.34). En l? column'! CO:!T•_apon(!i<-rte los semer.t.•J""'• -

se D· contr6 que tuvieron b~.o contt~ido de h.g,h., asto ~1izl 

se deba a lo menciona~o anteriorme~te, que loe individuos que 
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han estado expuestos a infestaciones previas, presentan - -

cierto grado de resistencia (1-..page, 1976; Arr.iour, 198J; 3ou1_ 

bY,1982); se encontró una correlación positiva baja (r= 0.15), 

entre la preci.!:'it'1c:ón pluvial y la cantidcd de h.g.h. en este 

grupo, Loe resultndos de la columna del promedio general men

sual para hembras, corderos y sementales, parecen ser conse-

cuencia de la predominancia de los resultados del grupo de -

las hembras, y;:i_ ·1ue ~·l número de ~stns durante tocos Jos meses 

de estudio fue mayor que el de los corderos y sementales; por 

lo tanto est~ columna tiene un comportamiento similar a la -

columna de loe resultados de aquellas; encontrándose una co-

rrelaci6n positiva de r= 0.50 entre la precipitación pluvial

y la cantidad de h.g.h. en general (figura 2). La correla- -

ción entre la cantidad de h.g.h. y la temperatura medí?. men-

eual fue positiva, aunque baja en todos los casos, cabe men-

cionar al grupo de l'ls hernbrAs con r= 0.51 (figura 3) y en g~ 

neral r= 0.42 para todos loe rebaños (figur~ 4); siendo esto

parecido a lo expuesto por Ibañez en 1984. En la. media de -

h.g.h. de acuerdo al tipo de animal examinado de ma~or a me-

nor grado de afecci6n resultaron : corderos, hembras y semen

tales, esto puede ser atribuido e que en los rumiar.tes jóve-

nes existe una falta de respuesta contra helrninto3 gastroent! 

ricos, lo que contribuye a una alta morbilidad en estos (Llyod 



- 54 -

~ ,:tl, 1981) y que en animales adultos puede presentarse una 

cierta resistercia nat1ral (Soulsby, 1982), aunque esta pueda 

relajarse en algunas ocasiones (por ejemplo en las hembras -

alrededor del parto y durante la lactación) (aibbs, 1968; - -

Brunsdon, 1971; Gibbe, 1977). 

De lns glineros encontrados en eate estudio (Cuadro 5), el m5.s 

abunrante fue Haemonchus spp., con un promedio general de 

50.73 %, tal vez debido a que las condiciones ambientales 

fueron propicias para su desarrollo, ya que necesita de 7.2 a 

21 2c (Gibson, 1973) y una pr~cipitaci6n pluvial (p.p.) de •-

50 a 100 mm (Medrana, 1983) y aunque en los meses de noviem-

bre, enero y febrero disminuyó la precipitaci6n pluvial, - -

Gibson (1977) lo considera un parásito cosmopol!ta con un - -

enorme potencial de vida; este género parasitario ha sido re

portado como el más abundante en otros trabajos realizados en 

el pa!s (Andrade, 1970; C~macho, 1972; Arzave, 1979; Nuncia,-

1979; Fajardo, 1981: Herná.ndez, 1981: Vargas, 1981; Parada, -

.1982). El siguiente g~nero fue Cooperia spp., con 16.68 ~ ;

las larvas de este género son poco afectadas por la temperat,!! 

ra y aparece la enfermecnd en todas les estaciones en climas

templados (Blood y Her.1erson, 1979); Andrade (1971) y Parada

(1982), ta~bi~n lo re)ortan. El tercer lugar lo ocupó - - --
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i1:0..~:::.lili~ s9p., con 12.09 ~l; ·~,U!l "J'"' est·~ :~én2~0 se h~ rc

po~t~do poco en otros tr~bajos realizados en ~6xi:o, 1orenzo

en 1980 lo repoé·t6 co:-no el rie r.i::>.~·or sob.-evivencin; tiJ'ne lu -

plrtiCU)Qri~~~ ~~ ·~n~" 5gn0r~cion-s p'.1r3sitart~S y no p~ras! 

t'.\rins, su supcrviven~in se ve f1voroctda por e3t~ capacid1d, 

1 ·l p"onucc16n p'1rtenogen<&sicfl de hu;'vos y la penetr:i.ci6n al -

ho:?pe·'.ero atrav·~s de la e;Jidermir· :r,ap-¡:·2, 1976). El sLG1lie!! 

te a6nerJ en porcentaje de aparici6n fu~ Ostcrt~8ia spp (B,66) 

auc1ue Medrnno (1933), mnn~io~: ~ue las l:~V!S infn-tRntns de 

t::ici6n pluvi'11, otr'"'"' 1~1tor".S 0:-.1:.~.11 1t:e: 22.\.'.\s r;uc·~nn s1brc

vi vir .PO'!.' P~"":'icdo . .:: l "l":'.'~?'!)S' ::.:-:· 1tl8 el bolr; :-~·.c~l l'? J.° "':Ye e~ -

p~~tecci6!1 al1~~n~e periodo~ se~os (~~~1~2, !977), ~2siste 81-

frío pu~iendo sob~evlvi~ nn invi~rno (Bl~od y Hena~reon, 

1979); -tsí rii s~.o, An".lr;:-.óe ( 1971) y P·1r::?.d -o (1982) t1.r-,bi 6n lo -

re~o~t~n. El e6n~ro Tr~chostron~vlus sp;., encon·r~do con --

6.1~ ~ 0n pr0~ dio, ~c~tlere de 25 ~ 38 2C y 6e 50 a 100 mm -

·Jo ;irccipit'lci6n ?lnvl:l (:·:,.a~·:T.o, 1?83), sin e:nb:·r:;o, puede

r.r·0~:;;t"r2e al fin-:1 del ver-·no y oto?:o, cu·n·1o l:·.s Jl:.i.vias -

de!';;"."1 r;, 1'?79), inc.lilsO ¡:iu·?.d~ pret-~f':t,· ..... ~~ ,, ... i,."v.tcrr.o (L~:-:eo, 

137fj); !·!·':rq·1c.?z {1~~':1 ·~) ~~1 ~·1::-:i~o, t~~bt(-~ JO rE~10r·~--.• :'.'ln1uc -
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ter:tes a l,:;.s cr,nA•_ciones c!irn'ltol6i.ir.r's y posee crmsiderable

resistencia o 1~ ~esecnci6n, comp~rado contrn otros géneros -

peras!tarios eastroent§ricos (Lapaee, 1976; Blood y Hened0rson, 

1º79), en e~te tr~hajo solo se encontr6 en 3.34 % en promedio 

gener2.l, esto 'J.UJ~á se deba oi o.ue sus larv;:is infe:::tilntes para 

eclo2ionar n~ceJit~n de unq tempera~1ra mayor a 2420 (Lnpnge, 

1976), ;>j1>··-'n 1" tP•-,-,r,..q+;11,..~ m~c'liil. (q.q :oi 14.8 l!C) de ln ~ona 

est~di~da inferior a 1~ requerida; M~rquez fi9B4) y Oliva 

(1984), ta:--bién lo re port•:n en ba~os porcent2.jes. El g1focro

Bunnstomum spp., se ercontr6 en.b~jo porcentaje (1.01), que -

s?lo se report6 en 103 meses de m~rzo y abril, ~uizn sea deb! 

do ~ 1~e sus larv~s infestJnte~ non muy succptibl0~ ~ 13 ~e-

sec 1::ión y '3. r:_1ie es mis :·recuente encon trnrlo en clim::is sub-

tro;~ =~lcs ~1~Gaos (~looJ y Hcn~rrscn, 1979), sin ecbargo, --

Andr"!de, 1981; Márq_ucz, 1984; Oliva, 1984, en trai:Jajos reali

zados en zono.8 con clim?.. templado en M~xico, también lo repol: 

tAn en b;:;.jos porcent'l.jes. Aunque las J.?..rvas infest:'l.ntes del

p.r?.:i to ge.~troent6:rico Cho.bcrti::i ~ puw1en sobrevivir en

b~jas t~.:per~turRs (L~p~ee, 1976), en ente tr~b~jo se le en-

con~!'Ó en promc-ilio b'l~o (0.86%); e3to coincide con lo re9or-

t ;.cJo j'O::' Ib~·0·ez, 1984; 1'1árq_uez, 1984; Oliva, 1984. Por ~lti

r.io s·2 ~'·cantr5 al e;énero Q.~~-~ rJpp con solo (0.49~) 

en ;'rO:ef'rUo ::;c.n"Jr~.l, ~·~to Tlizá se'"l. ')r:bj do a que SW3 fnncs --
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preinfest~ntes son muy sensihlea q la ~esec~ci6n, por ello se 

observ'"'. m~,- frecuentemente en lueares con clima templado o au.!2, 

tropicales con ver'lnoa hdmedos (Blood y Henderson, 1979); a -

pesar de lo qntcrior, Andr'.1dc, 1971; V'.1.rg'.1s, ig71; M~rqucz, -

1984; Olivg, 1984, en ~{xtco, e~ lugares con clima templado,

ta,bi~n lo reJort~n en bajos porcentajes. 

En cu::mto ,.._ los f1ctores de manejo rel'lcion..,dos con la c:inti

dad de h.g.h. (Cuadro 6) se encentro que las explotaciones -

i ntensi v:.i.a, tuvieron menos h. g. h. :ue l::!.s de caracter cxten--

3i vo, aun-,_ue ecito no se puede concluir, debi:2o a que las pri

merns solo es~~ban represent~das por tres rebcftos, sin embar

go, es'.1 ·iiferel"'cia puede '.1tribui.rse a :ue los corrales eran -

asear1os ·'i:-.r~ :i.i:icr:tc, ln ali mentnci6n de los anim·•l"s erc:>. ::. ~~ 

se de ::::'..f<>.l:'.'-". achicnlarlEt, se renJ i :;rnb'.1.n desp-•.:).·as1 taciones an

tes y despu(;s de lri ~poca de lluvia y se tenían separados loa 

~nimales adultos de los cor<leros; esto concuerda con lo expr~ 

sado por Bloo~ y Henderson, 1979, quienes mencionan que eo -

funA~~ental: eltminqr el asti~rcnl ~nr 1~ ~recuencia necesa--

ria pn.ra evitar el acumulo de humedad en el piso, conservar -

un bu~n e·~ado ~e nutrici6n, ~espar~~it~r de dos a cuatro ve

ce3 por <.o d·'"! o.cuerdo "ll. el im_. y :i.dc:n~s evJ t:-.r el contacto -

de lo:J jóvcr.'?r.: con los 'lrluJ.tos, Jl''.r'.•. die; inui.:: .'.:: i'1;.d_,_1.:· c·i~

de ::;a3tr0'1!lt'r!tis I'"lr·'sitqri1' .• I1ns alojan1iC'r'.t1n con techo -
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pr~sent~ran un~ mayor cantiaad do h.G.h•, que los 1uo C"lre--

cieron 'e él, º''t'.1. difcre· ci•t no fue cstr1d!st.i.camente signi-

fic::i.ti V". y pu-::de ::ier debida a c¡ue en el primer cn:::o se propo.!: 

cion6 pr~1->;,ecci6n los hii:-vos :1.eposi t~.~oc en el piso, evi tBn

do se~ ·~~ndos por Jrs rayos snl~rAs, dnndo ademl3 ciArta os

curiclv: y Lumedr>.d 0 •1 riso; lo que concuP>:>d:>. con lo ·'escrlto -

pul' f7jepa, 1972, 1::1~n n0n")"~" "lrrn f'!P.t.Phlo~ oscuros y con

humcd'.'.d1 como los eitios ::>.dücur:Ci)8 P"~'"- C'l de:::.~rroUo y su- -

per>'i vc:nci., c~e las faseJ no :i:n•rasi tarL~;, de los nem" todos 

gastroent~ricos. Ln~ cxrlot~cioncs con pis~ ~e tierrn se en

:!:J~~t.rarJn cor. m0.n0r c0n1ti·1:uJ de h.;:;.~., con rc-:i 1·:::ct.o a ln.s -

·:110 tm·'. ·ro;'. r>.i r:o i'e ::c,-::::-rlc1J. dist.int0 ~ este, e~'tn •1iferen-

ci2. no tu•;o si3nl-'.'ic'.'nrj-: est .1.Hsti.c:-, no obi't'lr,te, esa va- -

r~. ~:'Ci6n ~-n l? c~~-t:id··d ele h.~.h., pH-:lo C0b~rs1o? ·.:. ,.~u0 los .ri-

sos i'e r:c,,·e~:·~o o "m~1e11r?.dos, pu.- den o.yu·:12.r " r•::tenc:i:- la hume

dr.d :le l::s hcce:·. r:JÍ('ntr;1s que d riso de tic::.·ra por su tcxt::;, 

r?, pue·c elimin~r lq hume~"d ~e lRs nismas, im~iüicndose as! 

el ~r-~rro!Jo ~r: l'.'s fase~ infnst~::te~; esto es sinil8r a lo

,1rs"To1 to por Lcvine, 1930 1 qu.~ ~:·_ : .. :.!·cic:::~ -~:.ir un °xcr!3o o in

suf l~i.~...- ..... .: - a~ h 1 l".'"'l'".l,'~~(! 01" nl pi~o, ')~~í como }"'? n"turri.lezc. de-

18 tir·1~r,, inf: 1.i:·cn i;n 1:-. pt'es0nciP ·'e 1.0s 0rot 0,dof! !'rc~1'!.r:--si

t~~i..o.:-. S~· .... r··~.·n 1 ':1Ó ur .. 1 clifcrcr.';i.:, l:'J ~:'i~nific.-:.tj 1rr-~ en el -

ni'l'."crr:i de h<;. !';, ~n' re los :r•:h".--03 cor, y sin di v.i.si.ont's intcr: 
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nas, la diferencia -:;.parente, pudo ser debida a la convivencia 
" 

entre animales de di2tintas edades¡ esto es apoyado por lo e~ 

;ucsto por Blood y Hen(erson, 1979 1 ~uienes mencionan que la-

convivenci~ entre ~Pi~::i.les de distintns edades propicinn la -

transmisi6n de la pardsltosis eastroent~r.ica. No se enr.ontr6 

diferencir oGt:'dfotica signific~tivr->. en la C"'ntia_~~a a.e h.g.h, 

~ntrc los r~~~~a~ c0" ~1qt1ntnF 1Rnsos de desparasitaci6n, la 

diferencia np:c..rcr.te se C'b . .,0rvó ª? 111 m?.ner2 sigui.ente: en los 

rebaños donde se acostu'.:'.·:r::i real izflrla C'l'ia seis meses, se en

contró el menor número fa h. g. h., esto coirir.ide con lo expre-

sado por 'fr->liw, 1 1977, Blood y Henderson, 1979 1 qui em:s conciJ:. 

el.eran que con r1csparasj_ t?cior.es peri o di cg,s se lo era disr:iinuir 

ln pobl2ci6n p~~rasi tRrig,; se encontr6 ml!s clevac;a lr'.. cantidad 

de h.g.h. en las explot3ciones donde se de:pnrasita reJUlar--

mente ca.da Piio, q_uc en "'l'luellas donde no se :i.costunbra reali

zarJ a, esto pn,~r'e ser 3. C8.US'?. de r:ue existe protecci6n inmu

nol6gica a bPj'1.S infestacioneS,flUC desaparece al desp"..rasitar 

tot~lmente el reba~o (Galina, 1977) y por repetir los trata--

son, 1979). Aun•1ue no se encontr<'i si~nific:mcia estad!etica

entre 1.'1. C".nti,''ld de h.¡;.h. :' el mirr.oro to'nl de ovinos en.,._ 

l(rn explot<:1.c.ioncs, r.n fO"l"11 ?..paren te se obsf'rvó que a ¡;¡edicla-

f!UC '!Ument6 el nÚ¡;¡ero de ovi r:os en cci0 e, reb '1iío, .:Je el ev6 tam-

bi~n la cr-intiü,Hl de h. G•h•, lo ant,?rior co~cu<.rrla con lo aes-
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crito por Hicpe, 1972; Blnod y Hen~erson, 1979; Borchet, 1981; 

riue el rrncinn.d en to pro pie: i'. el dcnarrollo de p:-.r,.- s: J.touis 52.:! 

troent6ri.ca; "ldem~.c del sobrt:·p:i.:itorco en pequeñas .,<.reas (Eie

p!, 1972; Cooprr y Tho~.,2, 1378), 

En lo rcferer.te a 11 relación entre los factores socio-econ6-

,:ifcrP· r~ias esbdír:t_icas si¡:nific; tiv·.·; l'"S difere·~ci;is apa

l'i":tes no pu.·ae'.·. ser c,im·~~"Vh::> con tr:-l;·l2':ls similares por -

"U:-~c~:ci '!. de €!".109, 

L: .,:.:s~1;~5."". de :dgr:íific·anr5"~. est'1dÍ~tic'='~ 1:-:nJ.re la car.ti~1~d de 

h.g.h. :· lo" !'.,et .::·es de r~".:·:ejo y socio-econórnicos (Ctwdro 6 

Cibe h.,c~r 12 obscrv:i.ci6n que en los cu.,d~os 6 y 7 solo se --

te~·ivi ccn·ra l~ nrtcn~ivi) ~ no se rciliz~r?n co~parnciones 

c"!'~t":~J~·~:· r~r.tre l<:s fii_:'.ti.r+:~~~ c .. 'r;~terí~:ti~:i.s de los rcbt!.ños -

y s:l::: ~ropie-+;irics (cjryr:,rlo: e<."1 oj.,_r.ii·:.:'t:J con t12c!1" cont:·a pi

so ric tiel'!'~ o ingreso rr.c:-.,,t:'l y c,r··-.<Jo d(' Cf"t'1'J.ios), 
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CONCI,USIONE'3 

De ~cuerdo a lon resultados obtenidos, se concluye lo siguien 

te 

L<\ modia de huevos de nematodos gastroent~ri ces por ;~r'.!.mo ae 

heces (h.g.h.) en los ocho mc~es de estudio fue de 339,45 

(julio de 1984 a abril de 1985, exceptt12..ndo septiembre y di-

ci0~brc ~e 198~). 

De acuerdo al tipo de "nimnl examinado, de mayor a menor nú

mero oe h. g. h. se encontr'l.ron :. corderos, hembras y sementa-

leG. 

Los g6neros identificarlos en los meses de cctudio fueron : -

Bunostomum spp. 1 Q.h~iJ-..::: !2.Yb'!:'.::• Q..9~:. s :'Il•, ['l'.J!'lonchus 

spp., Nematodir.us spp., Oeso¡ih~ostomum spp. 1 ~~tr>.¡:;iq spp., 

St:to.nJ~yloicles spp y Trichostrongylus spp; sie!1do los de mayor 

frecuencia: H::>.emonchus spp. con una media ae 50.73 %, Coope-

ria spp con 16. 68 % y Stront;y;loides spp con 12.09 ~. 

Se encontr6 unn co·:·rolaci6n media (r= 0.50), entre la preci-

pi taci.6n p1.uvi'ü (de 2.5 a 111 mm) y la c:>.ntiM.d de h.g.h. 

En~re l" te~peratur~ m8~ia nmbiental (de 9.9 r 14.8 QC) y el-
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n~mcro Je b.g.h., se encontr6 un" ccrrelnct6n bnjn (rs0,42), 

No se encontr6 significancia e~t~d!etic~ entre los f~ctores -

socio-econ6micos tom'ldos en c1i:-.n t::: f".r': r;:º te tr.-:b" Jo ( tei~o~-

c:lr>. de l"I tierra, ingreso mensual, §;r'.10.o de estu·.'.ios, núm'°::-o

de hijo3 y ocup:o>.ci6rí) y la c.~.nti<h:l :le h.¡;;. h., no obstr.nte, -

:::ie observ6 r2l:ici6n -:p::irente entre el.los. 
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S U J E R E J; C I ,\ .~ 

L'.1 ~~r~~~-tonio gnctrocnt~rlc~ de los ovi~o~ €o~~ ~~pli~2e~tc 

il i.''.i;·,,!.i.•.1::1, ~ic·ne .::;r:rn import.?.'.'1Ci:-.. ecor,~:·Jl.c'l ~· e::i. -,t·; pr.ct-=ti

c··::·~>:tc en to·~'ls lP.s e:-:plot~clol'1,s¡ !.!ll err:d:tc;cr.i6n pn·r:ce -

i:"T'!"lli7."1.h1 C <'TI ln .•ct1r)i(1t:d 1 !'Cl' 880 P." TI!'CP.·~·,~·to :·c10l·t 0·r

nn~ serie de mer1ir1a:=i profiU.ctic·,'.s (EJ.epe, 1972) 1 rptc pf::-ni

t·'n m:-i.ntenerln por..-abajo (le un nivel (menos de 1000 h •. :- h. y 

m"'~ ne 6 r'll.Uoncs de eri troci to.i por mililitro) en cJ "'-' "']. -

p!.1~-~,...n ocu"_ .. ~ir- I'é::'dfd..,s econÓ!!liC!:lt:. (G-~).il'l~, 1977; Quircz, --

l~·"ll) 1 c;,tre l'l.s ci.ue sucri.eren rr.rP. 10'3 ovinos de este estu--

Reducir 01 núme:r.·o de vermes e impcr.iir l". elimin'ci6n - -

nbun·j,.._r.t0 de hu-:vos, p 0 ra lo :¡u<:: e::i corl'!'=?Ür:nte despa::-"•Ci 

:~·rcct_··it::.c.ión pluvi~·l; 

ot~i:o. - ".nt·::s de2 inv: '~t¡o, é_rc'.'.':? .... ~e cri~l~ por l~ e3·':'1.Ces 

j(J r.-.:.~ t(1~'.') :· ·· 11t--·:·! Je ·i. 1. tc:-:i::c!'~· ., ,., - pn.?':'t-'JS' Y-:"J 1:..~( s:.-

t·:.ció~ (r~·,...to ~·:r;·" o ~n ~··-o 1:-1f: r;D~ ~;-~.,~1--~ cr:-1r. ;:-1 :-1,..,n·Jj~ ~e- -

)~"':.~'-·._¡··ti vo h···1:~. ~:¡¡·-.)_). 
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Conviene raoiiz~r el recuento de h.;.h., cuando lns condi

cioirns 2.mbic:-_t11les (h 1merlad y tempcrat11ra) y l:u; obflerva-

cionC's cl!nlcns del robaño, indiquen probo.ble 1nfest<::ci6n, 

empl ;;-:r.rlo el mc:yor número de animal es po? ible, compl e wm

tanclo con cultivo l "lrvari o. 

EYi t"r ch-.::.·~:i:i :; j:o,::'.1"Y"R cnmn :>.br,,v'l.ilerof', sobre todo -

Ctt"ndo eyist:·. l'' al ternrtiv::i de drr ".,::na potable en bebe

deros limpios. 

Con la fin~lia~d de ~ejor'lr el est~do nutricional de los

ovinos y c~:iio crrn:-:ecu1mci::'. disrr.inuir lr:.s riosibillc1r·dcs "le 

p2.rneitosis clíntce, 3eri~ con1cnientc s~tisfacer el 40 ~ 

c'.e sus :t:f."ce,~ia,.,·'e::; nutricion~lcs dcn".:ro de J 8. Pxplot2.ci6n 

p:>.r-i CO'.TI,'.'l ·~rien t"'.r el p::tr.torco • 

Colocar los bebe ceros y co1Jcdcros a una al tura conveniente 

pa.r'.' c'rl.t::r 1-:-. co"1t~.::ir.~ci6n fecal del agua o r.limento¡ -

con capacir':~d suficiente de ;icuerno nl t81'1añO del rebaño. 

Rvit·~ ~l ~,~~~r-~~'reo en (rn~s rcduci~-~ y en lo posible 

n~ r1~ tr,rc·· 7 • ~1re~0d~~ ¿e ch~rcos y j~gUeJes. 
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Limpiar '.'.iari ?.!"ente lOlJ corra 1es1 eoloe2ndo lns heces - -

{ '·.ir:'nte ur. tier.1po eomdd er<ib] e) en lU[;1.res al tos, solea-

dos y cercados, antes de utilizarlHs como abono. 

?c:::-mi tir riue lo::i ra:1os so 1 ares lleguen al piso de los alo

ja":lientos y f'J.Ue este tP.n{jfl. Puficicnte ine1.in11ci6n ( 2 al 3%) 

p'.lr::! evi to.r el acumu1.o de humf'tlni!. 

Seri~ conveniente realizar el empadre ro>.l final del mes de

novicrnbre, IJP.ra que "-SÍ la ~poctt de p?.rtos suéeda en abril 

~es que de 11cuerJo con los reoult~dos tiene el menor n4mu

:::-o <le h. ~.h. 1 sifmclo adem!í.s esta un, tPriporar'a con odecua

C'.l c1.nti~~d ~e p'.lstos en la zon".. 

P2ra cornplement;>.r e·;te tr:o.bajo, seria adecuado realizar -

otros similares, reportando bioclim".!toeramas para cada uno 

de los e~neros existentes en la 1"ona y nsí complementar -

l3s pri~~r~s dos sueerenci~s. 
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!Inmbr':! 

.\ !: E X .3 

!-~"111c::~ pro::·iP(~<'d, e;·tfmsi6n 
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----·----·-·-----

-----------
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G) GRiDO DE E3'".·'DICS 

( ) Ningu1:0 

( ) Prim·'r.i . ., 

( ) Se cnrn; ".ri ri. 

( ) Prcr"r::tori n ----------------------
( p,.,of.,sin1:·1 

( Otros 

I) ~!AT::~RIAJ, 
.,..,., 
'"" I,AS H:STALAC!O!iE3 

Piso 

P:;i.rcdPs 

'l'l'Jol·o 

Observ,'.C '. nn•?S 

J) ?inalid".rl R."Z8. 

K) co:-:Po3 :c:c U!' :;;:,r, RE3A!°O 

-------' l\o. ·:'le se::•e?:tc>les 
tot8l ---- Peso X en Ke 

L) PARA"IB'!.'HC3 

Peso al. n~.ce:r ___ Ke;. Ed:io y pi;ss al destete 

Pd'ld y peso n ]q venta-----------------

M) :·:.u:;.:JO 

l) Rcprr-·1ttctivo: c:::·:a1.1rc 

Cuirl1dos nl p-i:rto 

?) 3r:J c-:-ción cu~~!".do 

.~.;;p.i:~ct.Js 
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Des pP.rP.u:::!. taci6n -------------------
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