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R E S U H E N 

PEREZ TORRES, ROSA ENEDINA. Identificac16n de par4sitos gas
troentéricos en ovinos de dos diferentes edades de San Juan 
Tlacotenco, Morelos, mediante tAcnicas coproparasitoscdpicas. 
(bajo la direcci6n de1 H.v.z. Norberto Vega Alarc6n ). 

El objetivo fue identificar y cuantificar los par4sitos que 
afectan el tracto qastrointeatinal de ovinos de diferentes eda 
des en el municipio mencionado, mediante las t@cnicas de Flota 
ci6n, Me Master y Coprocultivo. Se emplearon 200 ovinos crio-
llos, los animales fueron divididoa en dos lotes; I.- A : for
mado de 100 corderos entre O y 6 meses de edad y II.- B : cons 
titu!do por 100 ovejas de 7 meses a 2 años de edad. Todos los
animales fueron muestreados mensualmente, en cuatro ocasiones, 
sienao @ato simult4neo para ambos lotes. El primer muestreo 
inic16 en junio de 1988 y e1 Qltimo en septiembre del mismo 
año. A las heces obtenidas se le practicaron las tdcnicas de 
Flotacien, Me Master y ·a las· muestras que dieron un mayor con
teo de huevos por gramo de heces, se les practic6 la t~cnica 
de Coprocultivo para 1a obtenc16n de terceras 1arvas; los re
aultadoa que se observaron en ambos lotes fueron positivos a 
coccidiaa, cestodos, estrongilidos y Stron!{loides papillosus. 
El lote A fue el que se encontr6 m4s paras tado, pero estadfs 
ticamente la diferencia no es significativa ( p")o0.01 ). Los
g~neros de 1arvas de nematodos 9astroentEricos ident!ficados 
en lo• dos grupo& fueron Haemonchua ap., Cooperia sp., ~ 
trongylua sp., Oster~ia sp., Strongyloides papillosus, ~ 
pha2oatanun sp. y Cha rtia 2!.!!!!.· 



- 2 -

r N T R o D u e e I o N 

La Ovinocultura como recurso de la economla campesina, es 

un importante medio de sustento para familias con escasos re

cursos econ6micos y una alternativa para la nutrici6n de los 

Mexicanos. La poblaci6n ovina en M~xico en el año de 1987 se 

estim6 en S' 926 000 cabezas ( 31 ), de las cuales cerca del 

95\ son ovinos criollos y el resto son ovinos de razas especi~ 

lizadas como la Ramboui·llet, Merino Delaine, Suffol.k, Han1pshi

re Down, Dorset Oown y Pelibuey, principalmente ( 19, 30 ). La 

zona norte y centro del pa!s se consideran de las m4s importaa 

tes en la industria ovina, ya que agrupan a m4s del 80 % de la 
poblaci6n total, actualmente la zona norte es superada por la 

zona centro, en donde mas del 90% de los ovtnocultores son ej! 

datarios ( 34 ) • 

En el Estado de Morelos, al igual que en el resto del pa!s 

la industria ovina tiene un comportamiento inestable con tenden 
cia a decrecer: en 1975 la poblaci6n ovina fue de 17 099 cabe
zas ( 26) y en 1984 se estim6 en 13 269 ( 40 l. 

Lammel ( 27 ), menciona que cerca del 30~ de la poblaci6n 

del Estado de Morelos vive en zonas marginadas, lo cual invo

lucra una pobreza nutricional, que s6lo es atenu~da en aque

llas zonas donde hay diversidad de explotaciones o de especies 

que permitan el autoconsumo o el comercio re9ional1 por lo 

cual es necesario crear programas nutricionales adecuados a la 

zona, una alternativa ser!a la ovinocultura, que adem4s de pr~ 

veer carne y lana para la poblaci6n, puede generar inqresos 

que van del O~ al 100\ del total de inqresos percibidos por 

las diversas actividades econl5micas ( 15 ) • 

La insuficiente investiqaci6n agropecuaria, la falta de 

aaistencia t@cnica, extensioniamo y financiamiento a los ovi
nocultores, ademas de los obstdculos en la comercializaci6n y 

la baja calidad de recursos naturales, entre otros factores, 



- 3 -

se refleja en la existencia de rebaños pequeños y de baja pro
ductividad, lo cual repercute en el cumplimiento del principal 

objetivo de la Ovinocultura Nacional : abastecer a la pobla

ci6n de prote!na de buena calidad, en cantidad adecuada y a un 
precio accesible ( S, 12, 15, 19, 30 1 34 ). 

La falta de est:tmulos para los sitemas de producci6n ovi
na ha llevado a la existencia de una ovinocultura de tip~ rO~ 

tico o tradicional, en donde los ovinos son una reserva econ~ 

mica para situaciones dif!ciles, convirti~ndose en una qanade

r!a de subsistencia o de autoconsumo, caracterizada por alta 

incidencia de enfermedades virales, bacterianas y parasitarias 

( 34 ). 

Las enfermedades parasitarias, sobre todo aquellas causa

das por parlsitos gastroent~ricos, son determinantes para la 

producci6n ovina y por lo tanto una limitante para el desarr2 
lle de esta ( 28 ). Beck y col. t 8 ), indican que el costo de 
la parasitosis en la industria ovina en el año de 1984 a 1985 
fue de cerca de $ 7 000 dol&res por granja, de los cuales po
co mas de la mitad es atribuible a la disminuci6n de la prod~ 
cci6n de lana, por efecto de par&sitos internos. 

Dentro de estas parasitosis se incluyen a la coccidiosis, 

cestodosis y a la nematodosis gastrointestinal. 

La coccidiosis, ea producidá por protozoarios del genero 
~· parSaitos intracelulares de la mucosa intestinal, que 
presentan dentro del hueaped una reproducci6n asexual ( esqui
zogonia) y una &exual ( qametogonia ), fuera del hu6sped, en 

el piso, tienen un ciclo asexual ( esporogonia ) dando ortgcn 
a quiates u oocistoa esporulados, que es la fase infectante de 

~ sp., Sstos conta111inan el alimento y agua ( 13, 37 ) • 
Laa especies ralla importantes son ~2YJllA, ¡,. oytngdaJis, 

!· ~' ~· crandallis, !• arloin9i1 principal.mente ( 29 ). 
Dentro de los signos se puede observar: animal ap&tico, depri-
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mido, disminuci6n del apetito y peso, dolor abdom1nal, heces 
pastosas o diarre!cas color verdoso o café, en ocasiones acom
pañadas de moco y sangrei la muerte del animal es por deshidr!_ 
taci6n. Las lesiones varián seg11n la especie de ~ invol~ 
erada, en general produce una enteritis hemorr4gica, edema y 
engrosamiento de la mucosa intestinal ( 11, 13' 37, 42 ). 

La cestodosis, es producida por Moniezia expansa y ~ie

~ benedeni1 par&sitos de la familia Anaplocephalidae, son 
gusanos planos, de color blanco, que parasitan el intestino de! 
gado de los rumiantes, llegan a medir basta 6 metros de longi
tud, presentan un exc6lex o cabeza pequeña con ventosas promi
nentes, sin 9anchosi cuyos segmentos o proglotidos son rec~a~ 

gu¡ares. ·Son de ciclo indirecto, teniendo a los 4caros de la 
familia Oribatidae como hu6spedes intermediarios. Los ovinos 
se infectan conswniendo estos !caros infectados con 1a fase 
cisticercoide de Moniezia expansa y !• benedeni; dstas pueden 
infectar a los 4caros hasta tres meses despuds de que salie
ron dei hu~sped, su frecuencia es estacional, present&ndose 
m4s en privmnera y otoño, que coincide con los periodos de 
actividad de los v6ctores t 16 ). Los corderos infectados mas! 
vamente con cestodos presentan mal aspecto, disminuciOn del cr! 
cimiento , alndrOJDS de mala digest16n, mucosas p4lidas, diarrea 
o conatipaci6n, edema en la• partes bajas, abdomen principalme~ 
te1 rara vez produce la muerte ( 13 ). Ocasiona una enteritis 
catarral y engrosamiento de la mucosa intestinal ( 13, 16, 17, 
33, 37, 42 ). 

La. nematodoaia qaatroentllrica ea producida por varios g~ 
neros que parasitan diversas partes del aparato gastrointestinal 
de loa ovinos, a saber: 11.aemonchua sp., Oatertaqia ap., y!.!!
chostrongylus epa en abomaso1 Cooperia sp., Bunostomun sp., !!!,
matodirus sp., Strongyloides ap. y Trichoatrongylus sp. en 
intestino delgado y Chabertia ovina, 0&aopha9osto111un sp., Skrja 
~ sp. y Trichuris sp. en intestino grueso t 13, 16, 37, 
42 }. Todos de ciclo directo, tienen una fase no parasitaria 
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en el suelo, para la formaciOn de la larva lIX ( L3), que es 
la forma infectante, excepto en Trichuris 2Y.!!_ y Skr.1abinema 
~1 en los cuales es la larva XX( L2}. Despu~s de la 1nges

ti6n de la L
3

1 la cual contamina la pastura, el nematodo sigue 
su desarrollo a L4 en la submucosa, despu~s regresa a la luz 
del tracto gastrointestinal para convertirse en parlsito adul
to, el cual se reproduce sexualmente; o bien la L4 puede reta~ 
dar su desarrollo dando un estado de hipobiosis, estado que 
segGn algunos autores le sirve a los nematodos para asegurar 
la supervivencia en condiciones ambientales adversas para su 
desarrollo ( 16 ). Esta parasitoais es muy comdn en corderos 
criados en sistemas de explotaciones extensivas, principalmen
te por el pastoreo de praderas contaminadas con larvas de estos 
nematodos, asf como en condiciones ambientales adecuada~; ya 
que laa larvas poseen un geotropismo negativo, un hidrotropis
mo positivo y un fototropismo a la luz tenue;al amanecer o al 
anochecer las probabilidades de que los ovinos se infecten son 
muchas, debido a la existencia de gran cantidad de larvas en 
la punta de loa pastos ( i3, i6, 37 l. 

El daño que producen var!a se9Gn el tipo de aliJitentaci6n 
del nematodo; Uaemonchus ap., Cooperia sp., Trichostrongylus 
•p., Bunostomun •p., Trichuria ap. y Ostertagia ap., son hem! 
tofagoa, lo• damas son quim6fagos, de los primeros el m4s im
portante ea Haemonchus ap., se repor~a un consumo de o.os ml 
de •angre por gusano por d!a ( 35, 37 ), 

Loa animalea pueden presentar anemia1 alteraciones en el 
metabolismo de gldcidos, prote!nas y l!pidos1 •!ndrome de mala 
ab•orci6n y di9eati6n; alteraciones en la mucosa, moco y moti
lidad 9astrointestinal1 diaminuci6n de peso1 retardo en el cr~ 
cimiento; edema aubmaxilar1 emaciaci6n1 diarrea7 hasta la mue~ 
te del animal, debida a estos tranatornos digestivos y metab6-
licoa < 1, 3, 7, 22 ). 

Diversos son los factores que influyen en la presentaci~n 
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de las anteriores parasitosis, es bien sabido que se necesita 

de la presenc±a del : 

a) Agente; dependiendo del par4sito involucrado, cantidad, 

ti911Po de exposici6n, as! como del estado nutricional e inmun~ 

16gico del hospedero. La parasitosis gastrointestinal se puede 

presentar en forma aguda o cr6nica1 en ésta Qlti.ma los ovfnos 

no presentan signos convirtiéndose en diseminadores de los pa

r4si tos. 

Sánchez ( 39 l, repo~ta una frecuencia del 93.6% de cace! 
dias en diez ovinos raza Tabasco, en Hueytamalco, Puebla: es 

~ arloingi la que m4s predomin6. 

Vega ( 44 ), en 108 ovinos raza Tabasco del c.I.E.E.G.T. 

en Mart!nez de la Torre, Ver., re9istr6 92.32% positivos a co

ccidias y las especies que mas predominaron fueron ~· arloingi, 

~· crandallis y ~· ninae-khol-xakimovae. 

b) Un hospedero susceptible; en el cual la nutrici6n, g~ 

n~tica, edad, sexo y estado fisiol6gico, puede influir para el 

estAblecimiento, desarrollo y patogenicidad del parlsito 1nv2 

lucrado, por ejemplos 

Catchpole ( 11 ), en un estudio en rnqlaterra concorde~ 

ros privados de calostro y libres de coccidias, en condiciones 

de laboratorio !:l!!!!!!!!!. crandallia, mostr6 alta patogenicidad 

e inmunogenicidad, causando diarrea y baja de peso. 

Borja ( 9 ), en un estudio realizado en el c.o.P.E.A., D, 

F., utilizando 200 muestras fecales de ovinos, concluye que 

hembras de 1 a 6 meses de edad, cruza de razas puras; fueron 

las que mayor ndmero de quietes de coccidias presentaron. 

Farias ( 18 ), en un estudio con ovejas Suffolk, en Hui~ 

quilucan, Edo. de M~xico, observ~ que el mfximo incremento de 
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huevos de nematodos gastroent~ricos se present6 entre la sexta 

y s~ptima semana postparto. 

Quiroz y col. { 36 l, en 27 corderos criollos del Ajusco, 

D.F: reqistr6 una prevalencia de Moniezia sp. del 66.6\. 

Arzave ( 6 ), mediante ex~menes coproparasitosc6picos de 

43 ovinos raza Tabasco de1 c.X.E.E.G.T., en Mart!nez de la To

rre, Ver., encontr6 un conteo mayor de huevos de estrongilidos 

en ovinos de 1 a 7 meses de edadr en cambio en ovinos de e a 

18 meses de edad el conteo mayor fue para quistes de coccidias. 

Vigiola ( 45 ), en un estudio con ovinos de la raza Dor

set y Tabasco, concluye que estas razas son similarmente sus

ceptibles a infecciones primarias experimentales con !!!.!!!.1.2!!.~ 

:h.!:!!. contortus. 

e) Condiciones ambientales adecuadas; tales como hwnedad, 

tempera.tura., ox!g'eno, tipo de vegetaci6n, así como la precipf. 
taci6n pluvial; que inhiben o permiten el desarrollo de las 

formas infectantes de loa par4sitosr en relaci6n a ~sto se han 

realizado alqunos trabajos 

Camacho ( 10 ), en un estudio con 100 ovinos de 6 meses 

a 7 años de edad, report6 mayor cantidad de huevos de nematodos 

en primavera y verano, o sea en los meses de mayor temperatura. 

Rosas ( 38 1, analizando 400 muestras fecales de ovinos 

de Tlaxcala, registr6 un promedio de quistes de coccidias mayor 

en otoño. 

Pelcastre ( 33 ) , mediante la t8cnica de flotac16n, en un 

estudio con 10 corderos lactantes, de 4 meses de edad, observ~ 
98.46' de muestras positivas a huevos de Moniezia •P• a las 12 

horas del dfa. 
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Vasudevan ( 43 l , menciona que la haemonchosis ovina con 

un nivel bajo a moderado, se mantiene mejor por una temperatu

ra media mensual mayor a lOºC. 

Por los antecedentes ya descritos; la importancia de 1as 

enfermedades parasitaria& en la econom!a ovina y dado que en 

la zona en estudio, no hay un conocimiento de los par~sitos; 

se hace necesario un estudio el cual identifique y cuantifique 

a las coccidias, cestodos y nematodos gastroent@ricos, que a

~ectan tanto a ovinos j6venes, como a ovejas, para posterior

mente establecer un proqrama Ce control adecuado. 

HIPOTESIS: 

Las condiciones ambientales, el sistema de producci6n y 

el aspecto general de los ovinos de la zona en estudio, sugie

ren una parasitosis gastroent~rica por coccidias, cestodos y 

nematodos1 mayor en ovinos jovenes*, que en adultos**· 

OBJETXVO• 

Xdentificar y cuantificar a loa parfsitos que afectan el 
tracto gastrointestinal de los ovinos de dos diferentes edades 
de san Juan Tlacotenco, Moreloa, mediante las tfcntcas copro
parasitosc6picas de Flotaci6n, Me Master y Coprocultivo. 

*corderos de o a 6 meses de.edad. 
••ovejas de 7 meses a 2 años de edad. 
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M A T E R 1 A L Y M E T O D O S 

El presente trabajo se realizó en la comunidad de San 
Juan Tlacotenco, municipio de Tepoztl4n, Morelosr ubicado so

bre el paralelo 19°03 de latitud Norte y entre los meridianos 
99°13 y 99°141 con una altitud de 2980 msnm¡ el cual tiene un 
clima de tipo cb' Cml (w) iq: templado subh!lmedo; con lluvias 
principalmente en verano, con un porcentaje de lluvia ~nverna1 

menor de 5: la precipitaciOn media anual es superior a BOO mm, 
con un ranqo de 1200 a 1500 lllll!I la mayor cantidad se precipita 
en agosto y la menor en el mes de diciembre: su temperatura 

anual oscila entre 12ºy 18ºC1los meses· mas c41Ldos son abril, 

mayo, ~unio y julio, con una temperatura de 13ºa 14!C; enero 

es el mes m4s fr!o presenta temperaturas de 7°a 9ºC ( 20 ). 

Los ovinos que se explotan en la zona, son crio1los en su 

mayor!a, aunque se han realizado cruzas con ovinos de la raza 
Suffalk; son alojados en corrales sin cobertizo, can el piso 

de tierra, con una pendiente de 5%, que facilite el drenaje. 
Los ovinos permanecen en un mismo corral durante 3 a 5 meses, 

rot4ndolos: en estos corrales se aloja el rebaño completo, los 

animales son llevados diari11111ente a pastorear a diferentes si
tios del monte. En tlrminos qenerales se puede decir que no 
cuentan con proqramas de suplementaci6n a1imenticia, reprodu

cción o sanidad animalr aunque alqunos productores lleqan a s~ 
plementa.r e.sus animales con heno de avena y a desparasitarlos 

una vez a el año, &ato es al inicio de lluvias. 

La coaunidad en estudio cuenta con 2QOO ovinos, aproxillla
damente, por lo que se decidió muestrear al lO\ de la pobla
ci6n, e• decir a 200 ovinosr agrupados en dos lotes, cada lote 
con 100 anim•les, a saber• 

Lote A• OVinoa de o a 6 meses de edad. 
Lote B: ovejas de 7 meses a 2 años de edad. 
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Se obtuvieron las muestras directamente del recto, apro

ximadamente 30 gramos de heces en promedio por ovino, cada mue~ 

tra se depdsit6 en bolsas de polietileno limpias, las cuales 

se identificaron con el ndmero correspondiente al ovino, la f~ 

cha del muestreo y la edad del animal, para posteriormente aqr~ 

parlas en el lote correpondiente. Las muestras fueron transpo~ 

tadas al Laboratorio de Parasitolog!a de la Facultad de Medie~ 

na Veterinaria y Zootecnia, de la Unive~sidad Nacional Autdno

ma de M~xico, en refriqeracidn. Cada muestra se someti6 a las 
t~cnicas coproparasitosc6picas de: Flotaci6n (cualitativa), 

Me Master (cuantitativa), las ~ue dieron un resultado más 
alto a ~sta dltima se les practic6 el Coprocultivo, para la 

obtenci6n de larvas III ( L3 ) de nematodos gastroent~ricos, 

las cuales se fijar6n con lugol y se clasificaron tomando como 

baae la clave de Laimnler y Soulsby ( 23, 32, 42 l • 

Loa muestreo se realizaron mensualmente, durante junio a 

septiembre de 1988, tomando en cuenta los factores ambientales 

tales como humedad, temperatura y precipitaci6n pluvial men
sual. Para el an4lisis de los resu1tados se utiliz6 la prueba 

estad!stica de • t • de Student l 14 l • 
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R E S U L T A D O S 

Los ovinos del lote A positivos a los diferentes par4si

tos, por la t~cnica de flotaci6n, se presentan en el cuadro 

No. 1, donde se aprecia que las coccidias son los par4sitos 
de mayor presentaci6n, llegando a ser 98 corderos positivos; 
los estrongilidos son los que ocupan el segundo lugar con 73 
ovinos positivos1 en cuanto a los cestodos su m!xima presenta

Ci6n la alcanza con 68 corderos, observándose huevos de ~ 

!.!!!. benedeni y Moniezia expansai los Stronqxloides papillosus 

son los de menor presentaci6n ( 43 animales J. A excepci6n de 
los cestodos que alcanzan su pico en el mes de septiembre los 

dem!s, lo alcanzan en el mes de agosto ( gr4fica No. 1 ) s 

En el cuadro No. 2 se presentan los ovinos positivos del 

lote B1 en ~stos en forma similar al lote A, el parAsito de m~ 
yor presentaci6n son las coccidias con 86 ovejas positivas1 p~ 

ra los estrongilidos su pico lo alcanzan con 73 positivos; en 
cestodos la mayor cantidad se presenta en el mes de septiembre 
con 45 ovejas, preseat4ndose igualmente!· expansa y.~. b~ 

!!!,1 en cuanto a Stronqyloides papillosus, s6lo 28 ovejas fue
ron positivas. Exceptuando a los cestodos, los dem4s par4sitos 
llegan a su pico en el mes ,de agosto ( gr!fica No. 2 l. 

En el cuadro No. 3, se registran los resultados de la t~=. 
nica de Me Master para el lote AJ las coccidias obtienen un 
promedio hasta de 1211 quiste por gramo de heces¡ los estrong!., 
lides 620 huevos por gramo de heces¡ los •estados 320 huevos 
por gramo de heces y los Strongyloides papillosus 103 huevos 
por qramo de heces, en general presentan su pico en agosto, 
excepto loa cestodos ( gr!fica No. 3 ¡. 

En el cuadro No. 4, se preaentan los reaultados del lote 
B a la t6cnica de Me Master1 las coccidias registrar6n su mlx! 
me promedio en el mes de agosto ( gr4f1ca No. 4 1 con 400 qui~ 
tes por gramo de heces: los estronqilidoa presentaron 217.3 
huevos por gramo de heces: los cestodos obtienen su mlximo en 
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septiembre con 157.4 huevos por gramo de heces; mientras que 

los Stronqyloides papillosus tuvieron un promedio de 89.7 hue

vos por gramo de heces. 

En cuanto a los g~neros larvarios que se identificaron por 

medio de la obtenc16n de larvas III ( L 3 l, no hubo variac16n 

de lote a lote; identific4ndose larvas de Haemonchus sp., ~

paria sp., Trichostrongylus sp., Stronqyloides papillosus., ~ 

tertagia sp., Oesophagostomuh sp. y Chabertia ~ ( cuadro 

No. 5 y 6 ). 

En el cuadro No. 7, se ~uestra que los g~neros de mayor 

porcentaje durante los meses de estudio tanto para el lote A 

como para el lote B fueron : Haemonchus sp., cooperia sp. y !!:,!. 
chostrongylus sp., en orden decreciente. 



CUADRO No. 1 

QUISTES DE COCCIDIAS y HUEVOS DE HELMINTOS 

GASTROENTERICOS DE LOS CIEN OVINOS DEL LOTE A, POR LA TECNICA DE 

FLOTAC I O N. 

PARASITOS MESES DE ESTUDIO-

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

COCCIDIAS 83 90. 98 80 1 .... .., 
1 

CESTODOS 5 19 35 68 

ESTRONGILIDOS 58 65 73 67 

stronn loid8a l?ªl:!illosus. l.3 28 43 23 

TEMPERATURA ºC 11. 3 10.l 10.3 10.1 

PRECIPITACION PLUVIAL mm 309.8 378.4 392.8 315.8 

HUMEDAD RELATIVA ' 60 70 so 60 



e u A D R o No, 2 

QUISTES DE COC:CIDIAS "t HUEVOS DI' HELMINTOS 
GASTROENTERICOS DE LOS CIEN OVINOS DEL LOTE 8, POR LA TECNICA DE 

F L O TAC X O N, 

PARASITOS 

COCCIDXAS 

CESTODOS 

ESTllONGILlDOS 

Stronqxloides papillosus 

TEMPERATURA •c 
PRECIPITACION PLUVIAL 11111\ 

HUMEDAD RELATIVA \ 

JUNIO 

68 

20 

15 

11.3 

309.8 

60 

MESES DE ESTUDIO 

JULIO AGOSTO 

80 

17 

55 

25 

10,1 

378.4 

70 

86 

29 

73 

28 

10.3 

392.8 

80 

SEPTIEMBRE 

73 

45 

32 

18 

10.1 

315.8 

60 

J. ... 
1 



e u AD R o No. 3 

PROMEDIO DE QUISTES DE COCCIDZAS Y HUEVOS DE HELMINTOS 

GASTROENTERICOS DEL LOTE A, MEDIANTE LA TECNICA DE Me MASTER. 

PARASITOS MESES DE ESTUDIO 

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

COC:CIDIAS 554 927.2 l 211 537.l 

CESTODOS so 150 156 320 

ESTRONGILIDOS 150 200 620 168 

Stron1u:loidea ¡ia2111osus 50 86 103 82.l 

TEMPERATURA •e 11.3 10.1 10.3 10.l 

PREC IPITACION PLUVIAL 111111 309.8 378.4 392.8 315.8 

HUME1>AI> RELATIVA 60 70 80 60 

' .... 
"' ' 



CUADRO No. 4 

PROMEDIO DE QUISTES DE COCCIDIAS Y HUEVOS DE HELMINTOS 

GASTROENTERICOS DEL LOTE B, MEDIANTE LA TECNICA DE Me MASTER. 

PARA SITOS 

COCCIDIAS 

CESTCllOS 

ESTRONGILIDOS 

strong,zloidea l!ªEillosus 

TEMPERATURA 
PRECIPITACION PLUVIAL 111111 
HUMEDAD RELATIVA i 

MESES DE ESTUDIO 

JUNIO 

226 

20 

77 

60 

lJ. .J 

309.8 

60 

JULIO 

283 

67 

197 

8J..2 

J.O.J. 

378.4 
70 

AGOSTO 

400 

93 

2l.7.J 

89.7 

10.3 

392.8 

80 

SEPTIEMBRE 

234 

157.4 

85 

65 

10.l 

315.B 

60 

' .... 
"' ' 



C U AD R o No. 5 
PORCENTAJES DE GENEROS LARVARIOS 

EN EL LOTE A. 

GENEllOS MESES DE ESTUDIO 

Jl.INIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

Haemonchua 11p. 37 40 49 24 
CooE!!!rj_a ap. 29 24 22 18 
Tricho•tronsvlus sp. 19 16 B 22 

1 
Stronwvloidea ¡..apilloaus. 7 12 6 16 ... .... 
011terta511a •P• 8 3 ll B 

1 

Oeaoeha1oatcmun sp. 5 3 

Chabert:ia ~· l 

TEMPERATURA •e ll.3 10.l 10.3 10.1 
PRECIPITACION PLUVIAL mm 309.8 378.4 392.B 315.8 

HUMEDAD RELATIVA % 60 70 80 60 



e u A'D Ro No.6 
PORCENTAJES DE GENEROS LARVARIOS 

EN EL LOTE B. 

GENBROS MESES DE ESTUDIO 

JUNIO JULIO AGOSTO 

Kaemonchua sp. 33 34 36 

Cooper.ia •P• 26 28 22 

Tr.ichoatroni~lua sp. 19 20 25 

oaterulli• sp. 10 6 5 

Strongxlo1des papillosus. 3 2 ll 

Oe•oe:hagoatomun ap. 8 9 

Chabertia ~· 1 l l 

TEMPERATURA •e 11.J 10.1 10.3 

PRECIPITACION PLUVIAL JDID 309.8 378.4 392.8 

HUMEDAD RELP.TIVA ' 60 70 BO 

SEPTIEMBRE 

so 
19 

16 

1 
10 i;; 

1 

10.1 

315.8 

60 



e U A D R O No. 7 

PORCENTAJE GENERAL DE LOS GENEROS LARVARIOS 

EN EL LOTE A Y EN EL LOTE B. 

GENEllOS LOTE A LOTE B 

,. 
' Haemonchus sp. 37.5 38.25 

cooeeria sp. 23.25 23.75 
1 

Trichoatronsxius sp. 16. 25 20.0 ... 
"' Strongvloides papillosus. 10.25 6.5 
1 

O•tertas1a ap. 7.5 6.5 

Oeso2ha!loatomun sp. 3. 25 4.25 

Chabertia 2!!!!.!.· 2.0 o.75 
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o z s e u s r o N 

Como ya se ha dicho en el primer cap!tulo, los parásitos 

que afectan el aparato digestivo de los ovinos1 son de gran 

importancia, por lo cual se cuenta con numerosos estudios al 

respecto. 

Por lo que se refiere a los resultados obtenidos en este 

estudio: en el cuadro No. 1 y gr4fica No. 1, se puede apreciar 

que en los cuatro meses de estudio los par&sitos observados al 

practicar la t~cnica de flotaci~n fueron: coccidias, cestodos, 

estrongilidos y Strongyloides papillosus; de los primeros el 

mayor nGmero se presenta en agosto, seguido de julio, junio y 

septiembre; en cuanto a los cestodos la m4s alta cantidad de 

huevos fue en el mes de septiembre, siguiendo en forma decre

ciente agosto, julio y junio; por lo gue respecta a los estroa 

g~lidos, la cantidad de huevos fue superior en agosto, seguido 

de septiembre, julio y junio 1 de Strongyloides paPillosus fue 
en aqosto cuando se registre el mayor ntlmero de huevos, segui

do de julio, septiembre y junio. Conviene recordar que estos 

resultados son d~ una t~cnica cualitativa por lo cual su ndm! 
rb no debe tomarse en consideract~n: pero se debe tener en 

cuenta que las condiciones medio ambientales, son impOrtantes 

para su desarrollo exageno, como lo indica soulsby e 42 ), a 

esto se puede deber que en el mes de agosto se registra el m! 
yor nUmero de quiste y huevos, exceptuando los cestodos, loa 

cuales lo presentaron en septiembre. 

En el cuadro No. 2 y gr4fica No. 2 1 se observan los resu! 

tados del lote e, donde se aprecia que ~stos son similares a 

los del lote A, con un n6:nero inferior de quistes de coccidia 

y huevos de helmintos gastroent@ricos. 

En el cuadro No. J y gr&fica No. J se observan los resu! 
tados obtenidos por la t@cnica de Me Master del lote A, donde 

se aprecia que el mayor promedio de quistes de coccidias por 
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gramo de heces para cada cordero, se presento en el mes de a

gosto, re9istr4ndose el mismo cotnportamiento aunque-con infe
rior cantidad en loa eatronqilidos y Stronqyloides papillosus, 
no as1 con cestodos. cuyo mayor nGmero se present6 en septie.a 
bre1 ya qued6 anotado que 8sto puede deberse a que la tempera
tura y humedad son favorables para la presentac16n de estos 
par4•itos. 

En el cuadro No. 4 y 9r4fJ.c_a No. 4, se aprecia que los 
resultados obtenidos por la técnica de Me Master para el lote 
B, l?• cuales son parecidos a loa del lote A pero en menor cau 
tidad, tanto para quistes de coccidias, cOIDO para huevos de 
helminto• ga•troent•ricoa, lo cual puede deberse a la inmuni
dad y resistencia que los ovinos deaarrollan estando en conta~ 
to con loa par4sito•,cc:eo lo mencionan diversos autores ( 16, 
35, 37, 42 ). 

Comparando e•to• resultado• con los obtenidos por otros 
autores, se puede observar que Rosas ( 38 ), al trabajar con 
ovino• de Calpulalpan, Tlaxcala1 reporta la presencia de cocci 
dJ.as, cestodoa, estronq,lidoa y Stron¡xloides eapillosus, los 
mtlllBOs que en este estudio. Arzave 1 6 1 1 con ovJ.nos de lar~ 
za Taba•co en Marttne• de la Torre, Ver., de tres diferentes 
edades, regiatr6 un promedio JDAyor de huevoa de estronqilidoa 
para ovinos de 1 a 7 meses de ~dad. 

Los q•neroa larvarios y porcentajes encontrados en los 
cuatro meaes de 111uaatreo, del lota A y a , se obaerYan en loa 
cu9dro• 5 y 61 correapond16 el mla alto porcantaje a !!!!!!2!l
~ ap., seguido de Cooperia •P· y Trichostronqylus ap., ad~ 

mi• con un porcentaje variable se encontraron Stron¡yloidoa 
paPillosua; Oaterta511a ap., Oeaopha9ostoaun sp. y ·Chabertia 

2!!!!!.· 

Durante los cuatro meses de muestreo, el v•nero de mayor 
porcentaje fue Haemonchus sp., tal vez debido a que es de los 
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m4s prol!feros, ya que cada hembra puede producir de 5 000 a 

10 000 huevos al dta ( 37 1 y sus larvas se adaptan a cualquier 
clima. Se debe considerar que es hematOfago y puede ocasionar 
una pérdida considerable de sangre al d!a, lo que provocar!a 
la muerte del animal en pocas semanas, se llega a observar ha~ 

ta 10 000 parlsitos en el abomaso ( 16 ¡,si el consumo diario 
de sangre pcr parlsito ea de o.os mililitros ( 37 ), puede a
preciarse el daño causado por este nematodo. Aunado a este da
ño, estan los cambios en el metabolismo, lo cual altera la ab
sorci6n de los nutrimentos, repercutiendo en la ganancia dia

ria de peso y en la producci~n de lana, ocasionando severas 

p4rdidas econtSmicas al productor ( 1, 2, 7, 351 37, 42 ) • !!.!!_ 

~ ap. ha predollli.nado en estudios realizados en di~eren
tes estaciones del año, asf como en distintas zonas geogr4fi

cas del pa!s( 29 11 Andrade ( 4 ), en ovinos de Parres, D.F.1 
Arzave ( 6 ), con·qanado raza Tabasco en Martrnez de la Torre 
Veracruz1 Camacho ( 10 ), con borregos del Ajusco, D.F.; Gar
c!a ( 21 ), en Mart!nez de la Torre, Ver1 Ibarra ( 25 ), con 
ovinos de Xalatlaco, Estado de Ml!xico1 y Rosas ( 38 ) con bo

rregos de calpulalpan, Tlaxcala1 lo registran ccao el princi
pal nematodo qastroent~rico y el mas abundante. 

Cabe mencionar que se observe la presencia de huevos de 
NllJlllltodirua ap., el cual en el cultivo lar1'ario no se reqiatrd. 
Tamb!en se detecttS la presencia de larvas de nematodos pulmon!. 
rea, por lo cual ae sugiere un estudio C0111plementario al res
pecto. 

En lo referente al anllisis eatad1stico; debido a ~ue la 
presentaci6n de los par!aitoa no tuvo una diatribucidn n~rmal, 
no ae pudo realizar la prueba eatad!atica de • t • de Student, 
Y• que para realizar Esta, un requisito ind11pensable ea que 

1haya una distribuci6n normal; una alternativa ante le prueba 
de •t •, ain tal requisito, ea la prueba de •u• de Mann- h"hit
ney ( 41 11 analizando loa datos de la t'cnicn de Me Master, 
mediante 4sta, le diferencia estad!aticamente no fue aignif ic~ 



-28-

tiva ( P> 0.01). 

De acuerdo con los datos obtenidos en el presente estudio 
se puede concluir que el lote A C corderos), est4 m4s parasi
tado que el lote B (ovejas J, siendo la diferencia eatad!sti

c11111ente no· significativa: los generoa larvarios· identificados 

en orden decrec~ente fueron: llaemonchus sp., Cooper1a sp., !=:f 
chostrongylys ap., Strongyloides papillosus, Ostertaqia sp., 

Oesophagostomun sp. y Chahertia ~· 
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