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INTRODUCCION 

Hoy en dla uno de los problemas mAs grav•s es •ln ·duda 

el de la allmentac!On, asl como el de la produccibn de 

alimentos de origen animal. 

Aunque en M~xico la sltuacfOn no alcanza todavla 

niveles criticas como en el caso de Atrlca -Y Asia, si ae 

padece un estado de suballmentac!On a pesar da los enorme• 

recursos con los que cuenta el pats. 

Una de las alternativas para corregir el ·detlclt es •I 

de producir carne al menor costo posible, y una de la• 

especies con Ja que se podrta contar es la ovina, pero en 

México el porcentaje de carne ovina es muy bajo debido al 

bajo rendimiento de los ovinos en nuestro pats CS>. 

La taita de tecnologta adecuada en las explotaciones de 

esta especie, aunada a otros tactores tanto econ6micos como 

sociales, han afectado su desarrollo pese. a que el ovino 

-posee ciertas caractertstlcas que lo colocan en p~slcibn 

ventajosa sobre otras especl•s com~ son: su capac~~·~ para 

·recorrer i;randes distancia• en_busca de allmenta.·y a·sua· -(6). 

Entre las· det lclencias 'te'cnt"cas que tr,tuyen· an·:1a· m•rma · 

de e•te 

¡e'ne;tco; 

aanado ~e encuentra_n, la ta.Ita de 

e~pJo~a:ctones .IE':xtenstvas con taita de 

1118jor~~1_.-~to 

manejo, e 1 

s.obrepa_storeo, 

lntecciones <S>. 

destrucci6n de pastos _Y el aumento de 
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Entre las enfermedades más importantes tenemos las 

parasitosis y dentro de estas la m•s frecuente es la 

verminosis gastroentérica por su distribuci~n tan amplia y 

general y su alto indice de prevalencia. en el suelo <B>. 

Para poder implantar medidas de control, sobre este 

tipo de par,sitos es necesario conocer las condiciones en las 

que se desarrolla y as{· interrumpir su ciclo evolutivo en 

diterentes puntos con lo cual se obtendrían result~dos 

positivos. 

El ciclo de vida de los nem~todos aastrointestinAle• 

en Jos ovinos es el siguiente: <Ft¡ura 1) 

Los huevos de los nem4todos ¡astrotntestlnales son 

expulsados del an_lrnal parasltado con las heces en el cam~o. 

Al ser eliminados se encuentran en estado de d1vi.si6n 

<embrioaenesis), salvo los de Strongyloides paplllo~us, que. 

ya 'contienen una larva CL1> formada <12>. 

En condiciones adecuadas de humedad y temperatura, ·en 

uno o dos d!as se desarrolla e 1 embr.i6n dentrO ·del hu9vo Y. 

•closiona una larva del primer estado CL~>. Can este lnstant~ 

se inii::ia' la tase de vida l ibr·e, la cuitt va 

hasta ·SI desarrollo de la larva 3). La eStJ.uctura ... de ••ta· 

larva es muy simple, posee cavidad búcal y e.6faao bulbciso 

'( rhabdi ti't6rrne) de .. un ,aparat.o 

car~cte_rfstico _en torm:a de_ Y, al .que le ·a·1au_e- "Un~:;·.-i·n·t••f:."inO: .. 

. st.mple,,de .luz bien vtsi.ble, -.q~e·termtna·e,1:" ... ~.1 ·ano. ·J?e'n"t._rf?-_~8.1 

cuerpo de la larva , se Van· · ¡ran.ul~cione:• >érit 

."~, . 



nutritivas. 

Esta larva de primer estado se alimenta con sustanciaft 

contenidad en la materia fecal, con bacterias, esporas de 

hongos y agua. Se mueve bastante pero no tiene la facultad de 

subir por .los pastos. Pasado un tiempo y después de un breve 

perfodo de inmovl l ldad <algunas horas> especie de letargo, la 

larva sufre una primer muda y cambia de cutícula, 

transformandos:e en larva de segundo estado ( 12). Su 

mortolog!a es muy semejante a la Ll, solamente que es mucho 

más grande y su es6fago es menos rhabdititorme, pero con 

aparato valvular bien visible. Se alimenta en forma similar a 

la L1 <1,9,12). Despue's de 2 a 3 dfas, las larvas del ~e¡undo 

e"stado CL2> sufren una nueva muda convirtiéndose el larvas, 

del tercer estado o larvas lnfectivas <L3>. Estas conservan 

1 a envoltura de la L2, lo que les s 1 rve de protecci6n contra 

los factores externos: frío, humedad, vientos, rayos solares~ 

etc. Todo ·10 que hasta aquf se ha mencionado es semejante 

para los g:neros· de nemitodos gastroentéricos a excepci6n de

Nematodirus ~· en donde la primera, segunda y tercera larva 

crecen y mudan su epidermis dentro de los arandes huevos, en 

lugar de hacerlo en los pastizales, una vez desarrollada '':I~· 

larva tntecttva. <L3> sale de los huevos para .poder· infec.tar .. 

al hospedador C9,12). 

La larva infectiva CL3>, no se alimenta del 

c.onsumi~"":da:· en c3.mbio sus reservas c_onten.1d3.s éfi. lS:s 

Por est~. raz6~ 'tas" larvas 1ritectiv·8:·~ 
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son mis obscuras que las larvas infectivas que llevan m~s 

tiempo en los pastizales, en las que las granulacion~s 

alimenticias de reserva han desaparecido. 

Si la L3, no encuentra un hospedador adecuado antes de 

que se terminen sus reservas alimenticias morirá por 

lnanaci6n. 

Las larvas intectlvas son muy activas, pudiendo trepar 

los tal los y subir a las hojas de los pastos, se' tes pu.eden 

encontrar en las gotas' de agua condensada, poseen algüno~ 

h'bitos los cuales' aumentan las posibilidades de entrar al 

hosp~dador, estos son fQtQtrQpi~mQ po~itivR ~ ·,~ Ju~ t~n~~ y 

nA~Ativo a la luz intensa, .hlgrotropismo y termotropi'sm~ 

positivo, la combinaclOn de estos hacen que las larvas suban 

a la p~nta de los pastos déslizandose a la supertlcte· del 

FAP.jo para que luego que la luz es mAs lntenSa y et pasto se 

va secando descienda a 1 a base del mismo.· Los requ~.r.lmient_os 

pa'ra un desarrollo tlptimo de las especies de ~emito_do_s, p~r-..a 

una r~plda reestructuraci6n de los estadoS infectivos var!a 
o 

dentro de _los siguientes rangos1 temperatur~·de 6 a 37 C ·y: 

.precipitaci6n pluvial de 5 cm ·mensuales <1,12,15,17). 

Las l_arvas lntectiv:as constituyen ta 6tti'rDa __ ét-ap~. del 

alelo b~~l6gico.fuera del hospedador (fase de .vida. ·1·1br~>-.· 

'Como. _.to-dos lo·s_.organtsmos_aei-6b'~Cos .. e1 es:tá~·:> 

d~pende ·dé o>e i-ge:ño, temper.atur·f:l, ··_hüm&dad Y. energ_l a 

term.rnaci6'~ (a', 1·) .. 

C~anda ···i~s .oorÍdici~:,,~·s···en_ .los: pas~lZales 
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la larva 1ntectiva (L13), se encuentra madura de 4 a 7 dla•. 

Las larvas pueden ser intectlvas hasta por 8 meses 

Cvartando seg~n el g~nero), muchas de las larvas intectiva• 

mueren en otoño debido a que en esta epoca se les agotan sus 

reservas intestinales. Ast la lon¡evtdad de Haemonchus 2.E.E!..• y 

otros generas se reduce de 3 a 5 meses CS,9>. 

El grado de parasitismo depende: de la carea 

parasitaria del animal, de ·1a velocidad de postura de loa 

¡usanos, el n6mero de gusanos hembras alojados en cada 

individuo y el grado de contacto entre las heces y el 9Uelo, 

as! como cierto n6mero de factores tls1c0s como son: 

temperatura, _humedad,· ~extura, estructura y consistencia del 

suel~, vientos, luz solar y la presencia de ciertas plantas y 

animales CB>. 

Los factores del .medio amb~ente, qLle actuan sobre las 

~ases de vida libre (larvas) son ·tas siguientes: 

Las tases lntectivas de los ~em,todos tranami·ttdos ppr 

el suelo astan expuestas· a mucho9 peliaros, como ·los antmale• 

y ~onao• que las ataCan, las inundaciones, las he_1a"das, 

suatanclas qu!raicaa Corina>, la lu: solar directa y ,J:e .. 

. tná:est161'.l por hospe~ador~s dtstint-c:i_s ,a los naturales •. L~:.

capacidad de infecc16n. en una "re¡i6n dada <e, 16): 

_Dentro de los factores del medio ambiente ,qu~ ... 8.0tUa"n 

,sóbre -las lar.vas principalmente te~ern.o_s t 

-a> Factores ol imi(ticos.- !em_peratura y p_luvl_O~~id~cÍ .. ·· 
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(humedad), asf como la luz solar que actua calentando e 

irradiando directamente los huevos y las larvas. Las ·lluvias 

son un factor climatico muy importante en el desarrollo y la 

supervivencia de las larvas. 

El desarrollo de los huevos hasta el estado d& larva 

infectlva ocurre cuando el promedio de lluvias es mayor de 

3mm en los primeros 7 d!as (8,15>. 

b> Factores edatol6gicos. - El tipo de &uelo aren'o.sq o 

arcilloso, siendo el segundo el más favorable para el 

desarrollo de las larvas, ya que este presento una aereaoli!l""n 

de los intersticios completa, que permite la mlgraoi6n. Otr.o 

factor importante es la poblac16n biol6glca del suelo que 

comprende una gran cantidad de grupos represent&doa pRr 

muchas especies dentro de las cuales los nem,todos forman ~n 

grupo animal de primordial importancia en la biología del 

suelo. Las bacterias, hongos, protozoos, 

moluacos, artr6podos, vertebrados superiores que influyen en 

el .mayor o menor desarrollo de "las .larvas d~ nem,todo~. 

e> Factores de manej6.- Una de las r~zones··b,sicias del 

aumento de las lnt~c'?i.ones p_arasltarlas, a s.ldo .e1 mejor,· 

manejo de .pastizales, .p~e_s ."con el ens'~yo~"de; nu~·vag ·-~·spec,i~s 

·V~getales y con ·1a lnirodu~c~6n d~·:n~evas- v~r-le~~des de la~~ 

~~ .. existe~tes y de las mejoras. en l~rl~a6t6n y. ferti.llza~i~~··· 

estos tienen mayor dens"ldad, longitud y 

mayor ProtecCi6n a· 1 os huevo9 y 

a 



Aparte de que el follaje alto ayuda a mantener la 

humedad que necesitan las larvas, evitando desecaci6n 

(2, 3, 18). 

El presente trabajo fue realizado en la estac16n de 

inviei-no, formando parte de un estudio integral que se va a 

seguir realizado, para conocer el c~mportamiento 

de las larvas duránte las cuatro estaciones del año. 



OBJETIVOS 

-Observac16n de los factores ambientales favo~ables 

para 'el desarrollo de las larvas de los nemiltodos 

gastroentéricos en ovinos durante el 1nv1erno en el ranohc 

"El Alama". 

-Determinar la viabilidad de las larvas de nemAtodos 

gastroente"rtcos, bajo las condiciones ambientales pr.es.entes • 

• correlacionar los tactores ambientales con ta 

presencia de larvas. 

Determinar la var.iacidn mensl.Íal.. de. la P.re:~9~c~a 

1 arvas durante e 1 'estudio.~_' 



MATERIAL Y METODOS 

1.- Datos de Ja Reg16n 

El Hunicipio de Teoloyucan, Estado de México se 

localiza a una altitud de 2400 m sobre el nivel del mar, 
o 

enoontrandose dentro de las coordenadas 99 10' 
o 

19 44' latitud. 

longitud y 

El clima de la reg16n es templado con lluvias en verano 

pre~entandose a cont1nuac16n una tabla donde se indica la 

temperatura y preclpltaci6n pluvial que ocurrler6n durante 

los meses de estudio: 

Hes Temperatura Temperatura Preclpit'ac~6n_ 

ambiente Max - Mln Pluvial 

o o o 
Diciembre 10.7 e 26.0 e - 6.0 e 10.0 

o o o 
eriero 10.7 e 26.0 e - s.o e 0.7 mm 

o o o 
Febrero 10.4 e 23.0 e - s.o e 0.1 · mm 

o o o 
'Marzo 13.5 e 29.0 e --2.0 .e 0.1· mm 

D~~os prop6rcionados por el cam~~mento d~ 1~· S.A.R.H. 

-l~g: J~se _L. Fabela 1 loc~lizado en San· juan ~~-Ar~g6ri~ ·D~F •. 

Los datos fuér~6~ t~mados por• la estac·16n c_lima.tol6g-ica. 

situada e·n ef MUn.iciP_~'il. de· TepotzÓtl'n·;._Estai::tO. -

11 



11.- Material biol6gico 

1. - Heces positivas con huevos de 

gastroentérlcos de ovinos del rancho "El Alamo". 

2.- Cuatro parcelas de 4 m2 cada una. 

111.- Material de laboratorio 

1. - Frascos de vidrio 

2.- TUbQS d" ""ntftfuga 

a> Pipeta Paateur 

4.- Portaobjetos 

s.- Cubreobj~taR 

8.- Gotero 

7.- caja• ª" f'"tri 

¡:¡,- v;a,;,, da ra l oj 

9.- CÁmara de Mac Master 

10.- Tubos de plastico 

11.- Cuchara da alumin;R 

12.- Papel filtro 

1~.- lli>oa 

14.- Lugol 

1s. - Sol ucidn satUrada de. NaCl. 

16.- Agua corriente 

17,- Centrífuga 

18. - ~1.cr·oscOplo comp~esto 

19. - HtcroscÓplo eeter~Q~QfJpic_o 

20.- Ocular mtttmétrlco 

12 
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21. - Es tu ta 

22.- Aparato de Baerman 

al Soporte universal 

bl Embudo 

el Coladera 

cll Q¡¡a¡¡ 

e> Tubo d~ Qauoho 

fl Pinzas de Hohr 

23.- Bolsas de po 11é'ti 1 eno de ·30 X 36 cm 

24.- Bolsas de lona-

2!i. - Cubeta ª" i;ooo mi 

26. - Tijeras de jardinero 

27.- Pala 

28. - e·arreta 
. . 

2Q.- 20 m de tala de ~tambre·~~ 1.40 m d~·al~ura 

(borreguera·>· 

30.- 4 estacas de madera de 1.40 m de al~ura · 

31.- 4 14min'as de asbesto de 4 m 



METO DOS 

El presente trabajo se realt26 en el rancho wEl Alama", 

ubicado en el Municipio de Teoloyucan, Estado de México y en 

~I lAhoratorio de Parasitolog!a de la Facultad de Estudios 

Superiores Cuautitlin, U.N.A.M. 

Para la descr1po16n de este punto, se seguir! con la 

9ecuencla llevada durante el presente trabajo. 

1.- Localizaci~n de Ja pradera ideal 

Se busc6 una prad_era no pas t.o.reada por ovinos (no 

infectada>, locallzandose una qu~ estaba sie~do p~storeada 

por equinos, desde hacia 10 anos por lo que se muestrearon 

diferentes zonas de la pradera para localizar la menQa 

conta~inada de cualquier parAsito. Se corto con tijera I~· 

hierba (evitando que vaya ·contaminada con ralees y ,tierra>, 

depositando la muestra en una bolsa de poliét11eno, hasta 

juntar 150 g de paste. 

Una vez obtenidas las muestras, tuer6ri transportadas., 

al laboratorio de. parasitologfa de la .F.E.S~C~ . .. . ,para ser 
. . . ' 

-trabaj~~~g ·lnmedlata~~nte. 

A. - ObtenoHSn de larvS.S de 1 for:~_aje 

P&rB. reco.br8r laa léi.r"vas de _la_s mue'stras, 
_. :. . '. 

tic·n.iCa'. de. Ba9i-m8.n'1, -~pi tca:da para _la. obtén6i6n 

(ver.- aJ,_;~dt~:~.>·> 



B.- Determlnaoi~n de la carga parasttária 

Se obtuvierdn finalmente cinco muestras, cuyo sedimento 

se recolecto en frascos de.vidrio. 

Para la determ1naci6n de la carga parasitaria de cada 

muestra se efectu6 de Ja siguiente manera. 

Se centrifuga el sedimento de los frascos de vidrio a 

1500 r.p.m. obteniendo al final el sedimento diluido en 18 ml 

de a1ua. Se toma con la pipeta Pasteur 1 ml de se¿lmento, se 

oolocan gotas separadas sobre el _portaobjeto~ y se fijan con 

lugot. Se observa al mlcroscÓpio compuesto y se cuenta et 
n6mero de larvas. 

En bage a los resul.tados obtenidos, ·se selecciono la 

muestra, en lla cual no se encontrar6n larvas. Oeterminandose 

as{ ta zona de trabajo. 

c.- OelimitaQi¡n de las parcelas 
2 

Se trabaj6 en una !rea· de 4 ITT , 1 a cual a _~u vez se 
. 2 

subdlvtd.i~ en pequeñas parcelas- de 2 m cada una c7)·. 

Alrededor del A.rea ·de trabajo se colocaron ·1a."s 16.minas· 

de asbesto; con una profundidad de 20 cm qu~dando ·aaf-· cuat.ro 

p8.rcelas~ 
·- - . . . . 

El &ria'a.. de .tr-s.b.a)t:J ·il~. ba~d.e6_ de ~·n .. met~o .de . d·l~.~.~ric1a-'. :. 

~el perlrDetro con ··.t.e1a·.de ·alamb~e y ~Stac&.s .-.. d~·-mad~~s ··<.~ara 

eVt:t~r al· ·acceso-de aniaTiateS>. 



2.- Obtenoi¿n de heces infectadas. 

Se procedio a buscar entre los ovino9 del rancho uno 

parasitado con nem&todos gastrointestinales, las heces se 

recolectaron directamente del animal por medio de bolsas de 

IRnR RWjf;!taR a él, las heces, se llevaron al laboratoprio de 

Parasitologfa para ser eKaminadas y determinar el n~mero de 

huevos por gramo de .heces. Esto se hizo mediante la t~cntca 

de He. Master (Ver Ap~ndice). 

a.- Clembra de las parcelas. 

Una Ye2 obtenidas las heces in~ectadas se procedi6 a 

depositar 50 g en el centro de cada parcela, dejando una como 

aonll'ol (J.4.J. 

4,- Cultivo larvario 

Este se real iz6 con.juntamente con la~ coleccii!S'n de ·la 

muestra. Llevandose a cabo con las mismas heces, con que aa 

~ftmhrar~n las parcelas, para poder determinar .los diferente• 

géneros que se encont~aban preaent~s, Ra utili~ft la t~Cnica 

de cultivo larvario CV~r Ap~ndi~~), 

5,- Colecci6n de la muestra 

Esta •e hizo cada tercer dla, entre las 7100 y 

horas Cpor el tototropismo pOsttivo a. Ja: ... l"uz t•nUi!t ~>' 

'·h.ic:trot_~Ópism·o· P.:.s~.tt'Y"o _de ·ia~ ·larvas>;. a·.part.~f~. ~el d.~a" de~·· 

siembra· ha"sta .. e~co"nt-rar larvas.· ?oster-.tormente.-. ra· 

hfZ:o Jos d!aS· jueves en·t_re las 7:00 Y. 810'0· hór8.s~ 

_meses .de·· Ene~º•·.· Fe1:>r~r'.~ y. Har~O. de. 19.83. 



Para. esto ae corto hierba <evitando que vaya 

contaminada con raíces y tierra>, se deposit6 en bolsas de 

poli;tileno, hasta juntar iO g de pasto (11). 

Las muestras se obtuvier6n al azar, una vez obtenidas 

las muestras se transportaron al laboratoio de Parasitología 

de la F.E.S.C. para ser trabajadas inmediatamente. 

6.- ObtenGi6n de las larvas del forraje 

Para recobrar las larvas de las pa~celas, se utilizo la 

t~oniaa de Baermann aplicada para la obtenc16n de las larvas 

de los forrajes CVer Apéndice). 

7.- Determinac16n de Ja carga parasitaria 

Una vez obtenido el sedimento por la técnica ·de 

Baermann, para determinar Ja carga para9itaria se proced16 de 

la siguiente forma: 

Se centrifuga el sedimento _de los frascos de ~idrio a 

1500 r.p.m. de 3 a S minutos obteniendo aJ tina! el sedimento 

dilu!do en 18 mi de agua. Se toma con Ja pipeta Pasteur 1 mi 

de sedimento, se colocan gotas separadas sobre •1 

p~rtaobj~tos y se fijan con lu¡ol, se observ~ en •l 

m!croscÓpio compuesto y se encuentran JaS larvas. Est~ 

proc~d!m!ento se·_r:epite ha:st.a revisar Jos 16.ml de agu_a-· :J?o8:r~:.-·· 

.·obtener e-J n6mero t.c":,tal de. laiv·a.s. de t"a muestra. 



a.- Jdent1tlcaci6n de larvas intectivas 

Durante la 1dentlf1cac16n, se diferenciar6n las larvas 

Jntectlvas de las de nem~todos dé vida libre. 

Para la 1dentiticaci6n de las larvas intectantes, se 

aplicar6n los mé"todos de: Wartejuk, Corticelli y L.ai, tos 

cuales se basab sobre la diterenctaoi~n morfol6gica de las 

larvas (12> .. 

En general para la clasif"icaci6n, se puede dit.erenci~·r. 

a los géneros en base a c1ertog detalles mortot6gicos tales 

como: longitud total de la larva, cavidad bucal, n6mero de 

c~lulas· intestinales, terminacl6n de la bocela de la larva y 

terminac16n- de la cola de la vaina larval. 



APEND!CE 

Técnica de Baermann 

(Aplicada a la obtencl6n de larvas de los forraje9) 

a.- Se coloca el forraje en una gasa, la cual se 

introduce en una cubeta de 3000 mi de agua, de preferencia a 
o 

25 c. 

b.- Se deja reposar la muestra durante 24 horas. 

c.- Se saca la gasa con el forraje y se deja reposar, 

el agua durante 2 horas. 

d.- Se dacanta la cubeta, dajando 30 ml de sedlme~t~, 

par.a obtener las larva!!!. El sedimento se coloca en frascos d• 

vidrio CiOl. 

Técnica de Me Master 

se depositan en un tubo de .pl,stico, 28 rnl de- s~luci~~ 

•atUrada de NaCl, se depositan 2 1 dé heces s• aeaclá 

aattando el tubo, con un go~ero se extrae un .. poco ·~··: .la· 

.. mezcla y se dep6sita en la ci~ara de ~c. ~.:as~er l lena~do 

~ .. cetda9, se examina la· c~mB;ra al m~croscl,p·io _~· áe-"de-l~.r~i~a 

n6mero de •.huevos que qu~da.f~n· __ -en:~ l ·,rea: m~r_cad"a_, 

huevos encontr.ados 9~ :mul.ti~l lc~ ·po~ so·, .-p-ar"a. 

"'••r'o tota_l de h~_evoS p~r s:~,arriO -de ,:h.ec'e_a .: <_10.> ~-



Cultivo larvario 

a.- Se depositan heces esparc1endolas homogeneamente en 

una caja de patrt. se humedece un papel ·ti ltro el cual se 

coloca encima de la muestra, posteriormente se cierra con' su 

tapa._ 

R, - l...A. Qaja oon las heces se suarda en. la astuta a. ·un¡¡ 
o 

temp•ratura de 27 e durante 7 dfas. Se deben revfsar 

diariamente para evitar la desecac16n. 

c.- Despué~ de este tiempo el cultivo se coloca· en .eJ 

aparato -de Baerman para hacer Ja co'1ecc16fi. da _las larvas a 

las 24 hora!I. 

d. - De 1 tubo de caucho se recogen .unas gotas. en un 

v!dr.io de r·eloj )' se obsel"va al microscopio estereosc.épico· 

para ver si hay larvas. 

e;- Del vidrio de rejol se· toma con 1a·ptp•~a Pasteu~ 

tas larvas y se, colocan en un· portaobjetos. t!jan'dose ·can 

Ju gol para pos ter tormente co Jo car e 1 cubreobje.tos .. 

pa.ra 

f. - La preparacJ6n ·s~ ·o.bserva al m.icros~~P.1.o compu~Sto 
medir cad~ larv·a .'preSente con el ocular m·_ilim¿triO'Q: 



R¡¡BULTADOS 

En el conteo de huevos con la t~cnlca de Me Masler, 

realizadas en las heces con tas que se sembraron las parcelas 

tue de 1600 huevos de nemátodos gastroentérlcos por gramo de 

heces. 

En el cultivo de larvas de la misma muestra con la que 

se sembrar6n las parcelas, se encontrarbn los siguientes 

resultados: Trichostrongylus ~ Al~, Chavertta 

36"· Haemonchus 16", Ostertagla y 

Oesophagostomum ~ 2~ (Figura 2l. 

Apartir de la siembra de \as parcela9 se hicieron tos 

muestreos cada tercer dta, encontrindose que el d1a 24 

empezaron a observarse las larvas. 

El muestreo se sigui6 reali~ando cada 7 dlas hasta 

finalizar invierno contando el nbmero de larvas por muestreo 

as! como su ideTitificaci6n. Al mismo tiempo se consider6 el 

d{a que ya no se encontrar6n m's larvas dúramnte los 96 diaS 

da observaci6n, teniendo que Trychostrongylus prevaleoi6 

hasta el dla 86 y Ostertagia tan solo al d{a 27 <Fig~ra 3°). 

El mayor n6mero de larvas infectantes pertenecib a 

g'nero ·~richoslrongvlus,- mie~tras que __ la lectura mAs baja· fue.· 

el del. se'nero Ostertagla, quedando con valores 1.-nter:m·~dio~ 
Chabert~a· _'Y Haemonchus _<Cuad_ro 1). 
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La proporcf 6n encontrada de los ' generes de 

gastroentéricos en eJ cuJtivo larvario, co1ncide con la del 

Q~Rarrollo y viabilidad de las larvas durante el estudio 

(Cuadro 3 y Figura 2>. 

Los datos correspondientes a la temperatura ambi~nt~I Y 

precip1tac16n pluvial durante Jos meses de muesteo se exponen 

en el cwadro 4, asimismo se incluyen las cifras del promedio 

de larvas encontradas en tal período. 

La correl&c16n encontrada entre temperatura y n6mero de 

larvas fue de r= -0.42, y entre prec1pitaot6n pluvial y 

nómero de larvas rue de r=. -0.42~ siendo estadlsticamente no 

signlttcátivas. 
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ffjtat.oras ambientales que determinan la viabt l idad da 
las larvas de nem&.todos gastroentérJcoa en pradera• 
pastoreadas durante el invierno por ovinos en el l'ancho "El 
Alama", Munlclplo de Teoloyucan, Estado de Héw:ico. 

1 •.••• I¡: i chas tcong~I us =· 
:l •••• Gb!lll!H::tla "-""-
3 ••••• !:faamo[!chus ......... 
4. .... '1:at.g1:tiu:li! "-2.ll.· 

s ..... Oe~ge;hagos tgmun 1!..l?l!.· 

Généro 

f?~Ai.,,rA 2,- Cultivo larvario para la siembre de.·Jas parc•l••·· 

Jl.~~/89' 
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Factores ambientale9 que determinan la viabilidad de 
las larvas de nem~todos gastroentéricos en praderas 
pastoreadas durante el invierno por ov1no9 en el rancho "El 
Alamo", Huniclplo de Teoloyuoan, Eetado de México. 

N~mero de larvas 

DIA DE GENER05 

MUESTREO Trichostrongylug Chabertia Haemonchus Ostertagia 

C/3 dlas 
24 30 20 10 10 

27 60 30 20 10 

30 60 20 40 o 

37 50 30 20 o 

C/7 dtas 
44 60 20 30 o 

51 40 30 20 o 

58 20 10 10 o 

65 20 10 o o 

72, 10 o o o 

79 10 o o o 

86 o o o o 

93 o o o o 

96 o o 

Cuadr·o 1. - Var'iac i 6n del n6mero de 

e ldentlttcaci6n. 
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factores ambientales que deten_ninan la viabilidad de las lar.fas de 

nemátt>dos gastroent~iC!Os en JJraderas pJ.Storeadas durante· el invier

ro .pal' ovinos en el rancho "El Alarro", Municipio de Teoloyucan, Esta

do de tlé>cico. 

Figura. 3.- Partisitos encontrados durante los muestreos de cada 3. y 

7 di.as en :las parcela.a. 
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Fa~tores ambientales que determinan la viabilidad de 
las larvas de nem,todos gastroentéricos en praderas 
pastoreadas durante el invierno por ovinos en el rancho "El 
Alamo", Huniciplo de Teoloyucan, Estado de México. 

N6mero de larvas 
Promedio de Ja¡:¡ 
3 _parcelas. 

Die 

o 

Ene 

170 

Feb llar P. F. 

53 3, 57 

Cuadro 2.- Var1aci6n mensual de larvas intectivas. 

P.F. Promedio Final del trabajo. 



Faato~e~ amPiRntal~a qua determinan la viabilidad de 
las larvas de nem&.todos gastroentér.icos en praderas 
pastoreadas durante el invierno por ovinos en el rancao "El 
Alamo" 1 Municipio de Teoloyucan, Estado de México. 
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\ 
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\ 
lli \ 

\ 

a \. 

' 
DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

fiaura 4.- Var1ac16n meOsual del numero 

p~·ó.ni~~u.:~ d.e. tas· tres pa.rvad~: .. 



Factores ambientales que determinan la viabilidad da 
las larvas de nemitodos 1astroentéricos •n pradera" 
pastoreadas durante el invierno por.ovinos en el rancho "El 
Alama", Municipio de Teoloyucan, Estado de H¿xlco. 

GENERO DICIEHBRE ENERO FEBRERO MARZO 

P3P P3P P3P P3P P.F. 

~f~QbQ1t~gn1~1us 47.1 4e.e 33.3 31.B 

Ch~l;!:ertla 29.3 26.2 13.0 

t::liillll90Qbyg 21.4 27.0 12.1 

Q1t1ttar1ii! 2.7 o.e 

P3P.- Promedio de las tr•• parcelas 

P.F.- Promedio t~nal del trabajo. 



Factores ambientales que determinan la viabilidad de 
las larvas de neni.§.todos gastroentéricos en praderas 
pastoreadas durante el invierno por ovinos en el rancho "El 
Alama", Municipio de Teoloyucan, Estado de México. 

Mes Temperatura Preclpitacion No. de larvas 
o 
e pluvial <mm> promedio 

Diolembre 10.7 10.0 o 

Enero 10.7 0.7 510 

Febrero 10.4 0.1 160 

Marzo 13.5 0.1 10 

Cuadro 4.- Comportamiento de las larvas de acue~do á la 

temeeratura y preclpltact6n pluvial. 
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DISCUCION 

Analizando los resultados, se observ6 que a partir del 

dfa de la siembra, las larvas tardaron en aparecer 24 dlas 

(Cuadro 4), lo anterior puede deberse a la baja temperatura 
o 

C10.7 C) que retraso el desarrollo larvario en el mes de 

Diciembre, no obstante una prec1pltac16n pluvial regul~r (10 

mm>, (Cuadro 4>. 

De aouardó a lo mencionado se observa que el promedio 

del n6mero·· de larvas· mA.s· alto se reglstrlS en el mes de Enero 

(1,70 larvas), disminuyendo considerablemente e~ el mes -de 

Febrero C53 larvas), mientras qu~ e:t proi:zie.dio· mls bajo se' 

registro en Marzo C3 larvas>. La correlac16n encontrada fu~ 

negativa, por lo que se asume que a menor cantidad·' ,de 

precip.ltaci6n pluvial mayor .. cantidad de larvas .. 

En cuanto a los gene ros de nem,todos g~stroe~tér icos,, 

involucrados, la proporc16n· encontrada en -el cultivo larvar1·Q 

se refleja en el desa~rollo y viabilidad de las -l~r~~s, 

ftTICHlntrAndose en primer lugar .el gén_ero. Tl-.ichostr-o~gxluS, en, 

segundo lugar -el genero Chabertia, en .t~~6er l~ga~ .el 
., . ' . 

genero 

Haemonchus y 
.... ". 
Cúadro 3) .. 



Existe una temperatura ~ptima para el desarroll~ de las 
o 

larvaa y es de 20 a 27 e, con una humedad relativa de 60 a 

80 " ( 11), 

La correlación encontrada entre temperatura y n6mero de 

larvas fue negativa <r= - 0.42>, fue estadfsticamente 

significativa CP= - O.OS). Esto implica que los factores 

ambientales intluyen en cierto grado en el desarrollo y 

supervivencia de las larvas, sin embargo, e9 notorio qu~ a 

medida que la precipltaci6n pluvial disminu!a y la 

temperatura se mantenla 1 la cantidad de larvas por parcela 

dism1nuy6, como se puede analizar en el cuadro 4. 

Como se observa en la Figura 3 y Cuadro 1~ el mayor 

ncmero de larvas de nemAtodos gastroentértcos pertenece al 

g6nero Trichost~ongylus ~370 larvas>, siendo ~ste el primero 

en deaapareoer el dla 79, esto obedece probablemente a que el 

gén~ro Tricbostrongylus en su estado larva.r-io soporta mejor 

el invierno que los otros géneros (Chabertia, Haemonchug y 

Ostertagia) (14). 

E:l bajo .~tímero de larvas infectivas de los g~n'ero!!i. 

Haemonchus y Ostertagia concuerda con loS res u l .tado• .. 

'obtenidos por álbson y Evere'tt: (1.976) en in.glcl..~terra· duran:t:a: 

Olcl~m~~¿, Enero, FebrarQ y M~r~~ Cinvi•rno) C7~. 



Otro f aotor que se debe tomar en cuenta es el 

fotoper1odo que en invierno es m~s corto que en primavera y 

seg6n Levalne y Manstleld, se retrasa la capacidad de la 

larva al infecta~ a-un lndlvlduo para llegar a ser adul·ta 

e 13>. 

En el '-rea de trabajo, con las restricciones de 

delimltacl6n hechas a las praderas, es'tamos reduciendo la 

acc16n de diferentes elementos Cetros animales, inundaciones,· 

depredadores, etc.>, por lo que tales resultados ·no ae vieron 

alte~ados·. por aatos1 en forma riatural· ~e deberan considera~ 

estos elementos para en un momento dado determinar. la carga 

parasitaria~ 

Un elemento importante es el tiempo· que_ dura el hu~vo 

para eclosionar dependiendo el tipo de suelo, lamentableíliente· 

~.n· México no se toma ·la. debida 1.aipOrtanCi a este ·aspecto· • 

. En cuanto al aspecto del manejo de pastizales en 

rancho "El Alama", Se utiliza la·'rota·c16n de Pc:>trere;s y 

separa·c'i6r\ de animales po·r··ed.a.des. Con es.tas 
' ' . ' 

-~ejorado ,el cOntr~~ de· la ·pal-a~itos'is gS.Str~~·nta_tit:tnA\ 1 



CONCLUSIONES 

1. - Las larvas de nem-'todos gastroentéricos apar·e.cen a 

partir del dla 24 de la siembra en las condiciones del 

exper imanto. 

2.- La lectura mAs alta de larvas infectlvas perteneoi6· 

al g~nero TrtchostrongYlus C370 larvas) siendo 't!l'Pt.e .t!l'i 

primero en todo el trabajo en aparecer y el mAs constante, 

demostrando que soporta el invierno. 

3.- En el mes de enero se present6 la mayor cantidad de 

larvas intectlvas (170 larvas>, debido posiblemente a la 

diaml~ucll!Ín de la preciplta~l6n ·pluvial <0.7· rnm>. 

4.- Eri el presente estudio la corrélacl6n encont~ad~ 

tue nesativa, por· to que se agume que a menor oa.ntidad de 

preciptiacl6n pt~vlal mayor canti~ad de larvas. 

.s. - El n6mero total de larvas ·de los aáneros 

encontr_ados durante todo el ·e·gtudio quedo e~ el •11uie~t'~'. 

orden: 

TfiohoatÉong\llus .• •••••••••• 370 larvas. 

ChS.ber~la:_ •• _ •• •:• ••. • ·•· •• · ....... · 170 la.rYae. 

Hilem"Onchiis .•.•• ; • ; •• · ••.• · •• .- ·160 ·lai-vas·. 

10 .larva.e. 



6.- Se recomienda desparasitar a ganado ovino en los 

inicios de la primavera dado que pueden mejorar las -

condiciones climatol~gicas para el desarrollo de las larvas. 

-JLGA/89 



BIBLIOGRAF!A 

1. - Baker, N.F., C1975l Centro 1 of parasi tic. 

gastroenteritis in goats. J.A.V.M.A. 45:167. 

2.- Castellanos C.J.A., C1980) Migraci6n vertical de 

1 ar vas de nernA todos gas troentár 1 cos de bovino en· _pastos del 

'tr6pico .. Tesi• profesional F.M.V.Z. U.N.A.M. 

3. - Casta 1 lanos G.F., (1979) 'net.erminaci6n en 

pastizales de. Mapastepec,Chis., de larvas intectantes de 

vermes gastrointestinales de bovinos. Tesis profesional 

F.M.V.Z. U.N.A.M~ 

4:- Chao-Kuang Hsu, Levlne, D.N., <1977i. Degree day 

concept in development ot tntective Jarvae ot Haemonchus 

contortus and Trichostrongylus colubrifo~mis under coristant 

and cyclic conditions. Am. J. Vet. Res. 38.8:1115. 

S.- Che:rnitzky, J., (1980) Viabilidad 'de Jarv~s ::.da 

nem!tO-dos, gastroent'5ri9os de ovinos en .Ayot:Ja, ·Estado de 

··Mfxtco. T~sis profeslon&.I F.M.V.Z .. U.N.A.M. 

Mt- CrUzamierltós de. razas .ovina·s par.B ·el itlcr"emerito .~e. 

la P"r"oducct~1n de car-ne. lris"titutO N:BCton~l. de. 'aVin~~ y L~na's. 

_cis12;,:s.A.~-H. 

35. 



7. - Gibson, T. E., Everett E., (1976>. The eco loa>' ot 

the tree-Jiving sta~es ot Haemonchus contortus. Br. Vet. J. 

32.50:50. 

8.- Laboratorio Veterinario Central de \Jegbr 1,dge, 

Inglaterra. Manual de t~cnioas de parasitologia veterinaria. 

liQ7'l i~. ~~IAl~n. Edltorlal Ambla L!ndus Inglaterra. 

Q,- La.paga, c., (1Q79l Pa~i:aaitolosia ·veterinaria. la. 

Edicion, 4a. Reimpresion. Editorial C6ntinenta1·. M4xico~ 

10.- Lavine, D.N., Hanstield H.E., Toad, S.K., (1977) 

Th~ atfaot~ ot photoperiod during development and of storage 

on maturation ot Haemonchus contortus larvae. The journal et 

P~H?.} tA 1AM'f1 ¡:¡¡:¡, ¡¡ 1Qi;4-¡;¡¡;;5, 

11.- Levine,N.O., Tood S.K., Boatman A.P. <1974). 

Development and survival of Haemrinchus contort~s en p~~tUF~: 

Am. S. Vfit. Res. 35.11:15. 

12.- Hisra S. C.~ Ruprah N.J., (1974> lnf luence of 

a'tmosPher1c, t.emperature. and relativa ··hUnii9dlty on the 

pcipUtat..lon of. HaemonchUs §..P..e..· on pa·sture. Indiian 

51.February:14_7. 

13;- Nlec, ~·, (196_6?. Cul.t.ivo e 

larvas·.lnfectántes d.e ·n.émAtod~s'-i;astraintBstinal.Ets 'del Ovino 
., . . . 

·y. bovlrÍ,~ •. B~ena·~--A'1r~s_, .·Á'r-S·en~~na. 

36 



14. - 0-raniHAAf.-t°n mundial de la !!lalud. Ser. lnf. Ti6cn • 

. (1976>. Helmintos transmitidos por el suelo. lnfQrma RP. Hn 

camlte de expertos de la o.H.S. en Helmtnttasts. 

15.- Oxon E.o., Eyewhl V.K., C1967l. Devetopm•nt and 

survtval ot Haemonchug contort.u~. Larvae pasture's o'f lbadan • 

. Trap. Anlm. Hlth. Prod.:9. 

16.- Parlst, v._. <1979> ... Blologfa y eco·logfa del suelo .. 

la. Edlo16n. Ed1~orlal Bluae. Barcelona, Espafta. 

17.- Qutroz' R .. H. <1977>. Parasltologfa" y EJ1.'8rmedade• 

parastta~tas. Tes~s profesional. F.M.V.Z. ~~N·~·"· 

18.- Torres R .. i~, <1973>. Determtriaof~n de larvas 

tntactantes de n••-'todos sastra 1ntestlna1 es en pa:treros . d•-1· 

Hunlotplo. de H~rt(nez de .. la Torre, .v&r. Tesis pro~eal.on~l 

F.H.v.z. b.N.A.H[ 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Objetivos
	Material y Métodos
	Apéndice
	Resultados
	Discusión
	Conclusiones
	Bibliografía



