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RESUMEN. 

El objetivo del presente trabajo fue identificar el género de nematodos 

gastroentéricos en rebaños ovinos en la zona forestal de.Río FrloEst<{do de México 
\''' 

durante los meses de diciembre a marzo. ·: .. ; ::.:= ··.~{;: [''-

Se utilizaron reb~ñ~i:~;~R.~;t~;tf;fl~[r,;;;i~i~·,~j:~f~d,f'~~~~~:iTh;~•. de a;ni_males con 
carncterlsticas raciale1i"isimilaresJ:.se3:ütiliiaron los·dos ·sexos'.Y' diferentes edades 

(corderos, pr.\?%~J~~f;;~~~f~l~~~{)Í~(jSC'~'('\/ ... · ... · .. ,·, ... ··. · ... 

El proceso expe't¡..;.¡~ntal'i:'onsistió en tomar muestras fecales direct.tmente del ano, 
... . .: .' ,.: '. t:'.~~;:i· .. '· =-:·~; ·. ,-· :: . . : . . '. ' 

con,.Úna.bólsil:éte·polietileno, la muestra se mantuvo en refrigeración hasta el 
;:_:' 

momento de su procesamiento. 

Se realizaron análisis coproparasitoscópicos para ev¡1fuar k>s animales más 

parasitados, posteriormente se realizaron cultivos de larvas pormediode.la téC11ica 

de Corticelli Lai para finalmente colectarlas.e idenUficarlás com¡)<t;ánd61Üs ~CJll lci~ 
'.).:-.;:·.,. 

::·:::::::• n::..::~::,uoon~•k~ ¡,, t :L:;, t~:J 11.¡,n;lfl~ én 
,. .· -, . ·: ··· .:;» '._->t~ó~:::;,~~'.~i:~t0;1:~~t~:({;;f ;L? {~:'.·~!~~-?(<~:~,U~ %.~'~:t::\t?~ ~'. /·'.:'".~- ·. 1.< ~ . .' . : 

los rebaf1os ovinos de Rlo.Frió,:.Méiiico'fifc(el:;T;ié/10siro1Íg1¡/1i5.Lá··p~ese11cii1 de ese 
. . . --... , ::~· .. '. ·~ ·>.·,:,.X«,.:\:~~;.:~\'.{:~.~;¿(~~\:~;;:::t.:~~~~.::~:~Wt~~.Y:S\:~y·::/'.:;::-.::> .. ~·-. :~ <~··;,.\~ ::·- ;'·: :~ ''. :·:\·.-::.: - ·>: . .··: .. : 

nematodo gaslro(?ntérico:puede8sta~;·1socind~ 'c()nJa.s.condiciones dmbienlnles de. 
. ... _ ~.:.-~., ~'.-;~ i~ .:::.}~~r~;;."¡;.~¡ f i~:·:~~F(-:_. ?; ¡.~-~~ :}-i{_~ -,t~:,;~.:-.·-'._:::~t{(/_ :,~¡~ ·.- :' :·::-_,:.:.:· ·.,:¿:_:-. .: · .. - :; ; , .- -:-: _ . · · · -· . . . " 

la zona, part1cuf,1.rry1(!~te,.c~r\·laalhtud ):,et d1111,rp.revaledente.~Los Béneros que le 

siguieron. en nr~~n de '. ii~[,~rtan~ia . fueron .. H11eli1oúd111s . y Ostert11gi11, 



--- -- --- ------------------------------------

particularmente, con el primero, contrasta con los reportes para ovinos en otras 

regiones de México. 

Cabe enfatizar que la presencia de dichos parásitos en los meses estudiados, puede 

diferir de las otras- épocas de año, particularmente con la de lluvias. 

1 
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INTRODUCCIÓN. 

El completo conocimiento de un sistema de producción pecuario conlleva a la 

detección de aquellos factores que lo limitan y en consecüencia la propuesta de 

opciones tecnológicas que contribuyenª. su co~rCC:ción ,~ori la final optimización del 

sistema. Es ésta razón que a partir .. de l982 se i'riició el análisis del sistema de 

producción ovino en la regiónforestal de Rfo Frlo, ~éxko(Cuéllar, 1989). Entre los 

factores limilantes de la ovi~¡;¿~1ÍJ~~ ·e~ Rlo Frlo están los problemas sanitarios. 
, ·. < , ~ '.::-~·~.;~;_;'.'..~·-;·,:·L~.'.·'., ::-.;>'. '-." :·,;_ '.-.. ;·. . . . 

,. ·:. ~::>i~:-~:,.--· ·:.º:·i:->- :~:~·:_', 

En un trabajo pJ.~;i
1

~;~ffii1~r>~ol.{19B4) indican que los problemas de salud que 
'. .«i:··«.:,:;:f .. -··;, ,·•,_·,,., ·' :>. -

padecen los (í(:,'inót~~·'.~s~··~egÍóri ~tán relacionados con aspectos reproductivos, y 

nutrici~n~les(~ri~Íi~~l~l'~~~ :~ociados a desnutrición) y al m,1nejo. Entre los 

padecimiento;·\ÜeJ'~j~t~~'.'diagriosticados están las enfermedades parasitarias,en 
-· '·.-'. , - ~~:;_:.::~\.~:·:~·- _, · .. ,.__ . 

especial. la ner'nátodiasis gastroentérica que se ha asociado a los íactores climáticos 
- - :: • ·:" ·,;. ,'.~·\": _.' ~ 1Óf __ ·_.- ".>:." ., • ., . 

(alta hu1~~dad\e1~HJ~ 'anibiental) y a que el pastoreo lo practican en la forma 
, - •'"•. ,. ·-

comun~I J~·;¡~~;~ebilños del poblad~ con el consecuente sobrepastoreo y mayores 

posibilidillies jJara .idquisición de la verminosis gastrointestinal (llfonjarraz, 1984). 

3 



REVISIÓN DE LITERATURA. 

NEMATODIASlSGASTROENTÉRlCA DE LOS OVINOS. 

Los parásitos gastrointestinales de los rumiantes provocan trastornos digestivos 

que interfieren en la nutrición y desarrollo normal del individuo, <1demás de 

favorecer " enfermedades secundarias, <1sl como pérdidas cu<1ntiosas a la 

producción (Haresign, 1989). Las parasitosis gastroentéricas son enfermedades 

cosmopolitas cuya importancia varia de acuerdo con las condiciones climatológicas 

de los diferentes paises del mundo (Quiroz, 1989). 

Algunos parásitos.tienen su localización sobre la piel, como son los que ocasionan 

1a sarna··ii':/~~~~icllíosis, otros en el "Pªfdto respiratorio en todo su trayecto, otros 
: . .:··:.).~:?¡,',: =:," ·, 

en .. el::Jirgd'do éomó la Fnsdo/a /leptilirn, también son localizados en el aparato 
4.' _._,, --~ \:i:·/, -· 

digestivo;-/,desde el abomaso hasta el cólon, como son los nematodos 
,_·.···· -''·'".-,.- · .. , 

gastroeni'éri"éos, consider.1da una de las parasitosis más comunc:>s en México, 

,afectanÚo .. U~d de las especies que por t;ildiciónse explota en condiciones rústicas 

(Cuéllar.i986). 

El des.1rrollo <ll~l pdl"asitismo cllnko depende no sólo del número y la actividad de 

los parásitos, sino t.iml>ién de la edad, resistencia y estado nutricional del 

hospedador, ,1sl como de las condkiones clim.1tológkas y pr.!ctk.is de manejo, 

4 



__ .,. . .,"~'~'-"'•'"-~""""--~--··..,,~~'-···•-··· 

además de lomar en cuenta si es una especie de elevada susceptibilidad a la 

enfermedad (Quiroz, 1989). 

La nem'atodiasis gastroentérica es una enfermedad multieliológica ocasionad,1 por 

la acción conjunta de varios géneros y especies de parásitos, que comp.irlen ,1 los 

bovinos, ovinos y caprinos y puede considerarse como un complejo parasitario, 

causante de un síndrome de mala digestión y, en consecuencia, de la absorción de 

nutrientes (Cuéllar, 1992). 

De acuerdo a su localización los géneros de los parásitos responsables de la 

nematodiasis gastrointestinal en los rumiantes son: 

Abomaso: Hne111011c/111s, Oster/ngia, Tricl10stro11gyllls, Mecislodrms. 

Intestino delgado: Trid10stro11gyl11s, Cooperi11, Nemalodims, Strongyloides y 

B1111os/011111111. 

Ciego: Skj11bi11e111a y Tric/111ris. 

Colon: C/mbertin y Ot'sopf111gos/011111111. 
''•: ~. -

. '..'·:. /'~·!(~~--::· 
'·'" ·,<; !~', ;,; 

Es importai:te p~~tu~H~~~.~hél h~l10 d.e que la enfermedad parasilari,1 no es solo 
.· ~· - : 

1
::: :>í~>·:t~~J:~~ -:f;Hf ir:.:~C{-.·

1

. <:~;_; ~: ;,);::·· f ;}~'~, ·C.' . 

el resultad¿·. de" 1a·:s1mple· reacción: hospedador-parásito, sino rrnls bien en 

consecu~;~ciFYt~J~t;~~;~t~;n,c1~1'.~~'.tiler¡~s foctores, que al present.irsl' y muchas 

veces alinteractl.Jar entre''sr/ hacE!ri que el problem.1 se presente. Por lo tanto, el 

5 



simple uso de fármacos antiparasitarios, solo lleva a un control parcial de la 

parasilosis si no son modificadas aquellas situaciones que la favorecen (Cuéllar, 

1992). 

Para que la nematodiasis pueda presentarse debe existir un ambiente adecuado. La 

razón es que para adquirir ésta enfermedad los animales necesitan ingerir larvas 

infestantes que están presentes en el pasto, que actúa como vehrculo para que la 

larva pueda introducirse al hospedador {Vázquez y Fuentes, 1987). 

Se conoce que el desarrollo de la larva infestante abarca desde la eliminación de 

huevo junto con las heces de los animales, la incubación para la formación de la 

larva ·1, la eclosión de la larva 1, muda a la larva 2 y finalmente el desarrollo de Id 

larva 3, ésta larva además de una humedad relativa alta requiere para su 

supervivencia de otros factores ambientales como: temperatura entre 10 y 20° C 

ausencia de la luz solar directd.y ausencia de predadores, entre otros (Quiroz, 1989; 

Blood y Radostits, '1992). 

Las larvas pueden resistir las condiciones ddversas durante Vdrios meses de frro o 

sequfd en invierno y reinfestar en temporadas considerddds no ll<lbitudles 

(Carballo, 1987). 
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Otro aspecto importante es la resistencia que tienen de un género a otro, por 

ejemplo, las larvas infestantes de Nemntodims, a diferencia de los demás parásitos, 

resisten temperaturas de hasta -1 OºC (Dunn, 1983). 

Otro factor, es que requiere de una hora del dla en la que pastorean los animales. 

Los pastoreos diurnos facilitan la infestación al ingerir los animales grandes 

cantidades de larvas infestantes que se encuentran en ese momento en las 

pequeñas gotas de roela que se forma al amanecer. También los dlas nublados 

ejercen similar efecto sobre las larvas y favorecen a la infestación (Quiroz, 1989; 

Cuéllar, 1992). 

Las condiciones de los hospedadores son también importantes par.t la parasitosis, 

por ejemplo: 

Los ovinos se consideran la especie en que con mayor frecuencia se encuentran 

éstos parásitos, asimismo son los animales más sensibles a 1,1 acción de los mismos. 

Influye el hecho de que pastoréan á1),is ·~~I suel~ y ::n sun~ainé11te selectivos 
... , ,,. ..... ,-.·:.r··" .. ·.·· .. ,. .,. ·- . 

consumiendo foÍ.~aje>~.~t;~~t~A·~~#~~,;~~.~J~~~~ ~.~1~lt~ h~inedad y. por lo tanto con 

mayor posibilidád dé;ié~er'~~~A~iiriúd~i{<le liifva~·illfestantes (Cuéll,u, 1986). .. <,.~. :'.1H>;.;'.:}:1.1~s~.':~1~;·~~;,·.~:~.)··.;? \ · · ·· · ·. 
Los ovinos .y ··¿~·r'.·¡:~.iJ~N~F~~'.:~SfiWl1os. son 'c~~siderados lli<\s·.·resistentes de 

adquirir 1,1 enfermedad crin'relación'a los anin1ales exóticos; esto se puede explicar 

7 
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ya que los primeros han tenido, con el paso del tiempo, un.1 selección natural 

sobreviviendo los animales más resistentes a los parásitos gastrointestinales 

presentes en la región (Cuéllar, 1986). 

La presencia de éstos parásitos provoc,1 un fenómeno inmunológico 1i.ira combatir 

lo llamado autocura y es debido a la aparición de una gran cantidad de larvas 

mudando en la tercera etapa y por lo tanto secreta antlgenos que actúan como 

alergenos, lo que tiende a provocar una reacción local aguda de hipersensibilidad 

tipo I en las regiones parasitadas del intestino y abomaso. La combindción de los 

antígenos de las larvas con los anticuerpos Ig E fijados sobre J,1s n'.>lulas cebadas 

tienen como resultado la degranulación de dichas células, con liberación de aminas 

vasomotoras. Estos compuestos estimulan la contracción del músculo liso y 

aumentan la permeabilidad vascular. Por lo tanto, en la reacción de ,mtocuración 

se observan contracciones violentas de musculatura abomasal e intestindl, con 

aumento de la permeabilidad de los capilares locales lo que permite Id salida de 

liquido a la luz. Esta da corno resultado el desalojo y J,1 expulsión de l,1 mayor 

parte de los gusanos impl.mtados en la mucosa digestiva (Tizard, 1986). 

La reacción de autocur.1ción se presenta principalmente cm H11e11w11d111~ nl///orl11s, 

sin embargo, larvas del misn~o pueden inducir a la' áutocuración en infost,1dones 

por Trid1oslro11gyl11s sp pero éstas no inducen ese. meca~ismo contr,1' /-/. co11/ort11s. 

La aUtÓcur,1dón es irnport<tnle mecanismo 
'' .'-

de terminación de p.1r.isitosis 

s 



gastroentérica en borregos pero no tiene la eficiencia deseada debido a la 

adaptación del par¡\sito a una vida parasitaria estricta y a una subadaptación en el 

sistema inmune del hospedador ya sea oponiéndose a su intervención o 

sustrayéndose a ella (Soulsby, 1988). 

La Ig E tiene una alta importancia en la reacción de autocur,1ción pero también 

desempeña otros papeles en la disminución de Ja población de helmintos en los 

animales, como ayuda a la participación de macrófilgos, además al degranuJ¡tr 

células cebadas. La Ig E estimula la liberación del factor quimioli\ctico de los 

eosinófilos para la anafilaxia. A la vez ésta sustancia permite utilizar la reserva de 

eosinófilos del organismo pasando a la circulación gran número de éstos. Lo 

anterior explica que la eosinofilia sea tan característica de las .infest.iciones por 

helmintos .. Los eosinófilos, contienen enzimas capaces de neutralizar los agentes 

vasomotor~~:liber~dos por las células:c~b~d~sy junto con los anticuerpos Ig E 
;,··;·: ·.: ',',: : ·' - ,. .~ ·.' ;_- .... ¡· -~~· -.. ··, 

- :·:-_. . .... -._ ·" > . : .... . '·. '_ :'· <:· ..... 
probabl~;1i~nte puedan matar alg~nas l~rJ~:~ de helmintos, desernpenando así una 

.•función 'protecto;a cTiun~; 1986) . . _, __ -, ___ -··' ,· ., '.' 

' . . 
. - . : . 

En : rumiarítes .·jóvenes · existe· ürm f~l.ta de respuesta contra helmintos 
. . . . - . 

gastroentéricos lo que c:ont~ibuye a ·unaurnento en J,1 morbilidad y mortalidad, 
. . . 

:·ésta se ha asod;1.do";1 la ed,1d,. pues conforme avanza, aumenta la respuest,1 contra 

los antígenos de los parásitos; También a la transferencia de sustancias 
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tolerogénicas en el calostro y a una inmunosupresión en la respuesta indicada por 

altas dosis de l.irv¡1s infestantes (Abbott y col., 1986) 

Se ha comprob,1do que la respuesta inmune tiene importancia en la inhibición del 

desarrollo de larvas de nem<1todos gastroentéricos (hipobiosis) (Soulsby, 1988). 

En lo referente al estado nutricional del animal, debe considerarse que lit base de 

una buena alimentación no es volumen de forraje sino lit c,rntidad de nutrientes 

adecuados; Se asegura que éste .factor ayuda a la formitción de procesos 

inmunológicos contrn éstas enferi~1edades (Blood y Radostits, 1992) 

Se ha observado .q~e '.cu;~~do- los corderos son sometidos a unit dield l>djit en 
- ·, :,:.; ',-" . -~·: ;~·: ·' 

protefnas~ son_,ménos:resistentes a los efectos patógenos de Hne111011c/111s que los 
i," 

corderos que' recibieron una dieta alta en protefnas. Asimismo, se ha reportado que 

la m~;1if¿s~~~i~r~ -~~hace más aparente en los corderos con dietits bajits en protefnas 

(Abb~lt y col), 1986). 

En cuanto al cst,ido fisiológicodel.ovi~o parasitddo, básicamente es el caso de las 

ovejas/ ocurr~ 'iri1 ,1umenlo 'ek, 'la :eliminación de huevos de nemátodos 

gastroenterico;c~~~d6está cercael p~r;ool~ctando it su cordero. 
·-·-· --·' .-__ --. ," - · ...... · ... , 

10 



Esa elevación es consecuencia de una mayor población de nemátodos adultos en el 

abomaso e intestino y se conoce como alza pospar/o o alza lactacional (Quiroz, 

1989). 

Existe una relación de la inmunidad alrededor del parto y la lactación, esto se ha 

asociado a un aumento de prolactina. Inmunológicamente existe una marcada 

supervisión del fitomilógeno y de Ja respuesta inmunológica mediada por células 

contra el antígeno especifico de H. co11/orl11s, así como la disminución de 

blastogénesis de linfocitosis en la sangre periférica, resultando en un aumento en la 

eliminación de huevos en este tiempo (Gibbs y Barger, 1986; Soulsby, 1988). 

Durante éste periodo, hay estimulación hormonal hipotálamo pituitaria, que 

también ej~rce : acción sobre las larvas que están en estado hipobiótico, 

favorécie.~do que continúe con su desarrollo (Quiroz, 1989) 

Alba yCuéllar (1990) reportan que el mayor aumento en la eliminación de huevos 

en la~-h~~s; se presentó en la 4'' y 8ª semana después del parto de las ovejas en un 

esh.1d io real izado en México. Existen variaciones raciales para que el fenómeno de 

alaza· posparto se presente, Romjali y col. (1997) encuentra mayores elimin.iciones 

én ovejas de la raza nativa de Sumatra con relación a sus cruz.is con B/11,-kbdly, 

encontrando también que existe l!n efecto de alz,1 posparto con t•I l.imaño de l.i 

camada. 
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Existen dos aumentos en cuanto a la eliminación de huevos que en general 

coinciden en tiempo;, uno es la lactacional de las hembras vfrgenes y que en 

machos es de ~enÓ~ in~ensidad (Alba y Cuéllar, 1990). 

Es importante,c~,no~~r ,el ciclo biológico de los parásitos para asl poder atacarlos, el 

ciclo d~ ·t~.d~s lo~· ne~átodos gastroentérilicos es directo y comprende dos fases, 
·' : ' .. ' 

u~a ex:Ógena· y otra endógena. La primera involucra desde la eliminación de 

. hue'v~s,po~·~I excremento de los animales parasitados hasta la formación de l,1rva 

~irir~.~:t~ni~.:E~ la mayorla de los casos, ésta larva es del tercer estddio, excepto 

.iricl111ris y Skjnlii11e111n, en la que es la larva 1 (Lapage, 1981; Soulsby, 1988; Quiroz, 

1989). 

Después de que se han desarrollado las larvas infestantes, éstas pueden migrar 

vertic.dl u horizontalmente en su micro-h,füitat. La migración vertical les permite 

subir ª· las gotas de roela que se encuentran en la punta de los pastos en las 

mañpnas o en los dlas nublado (Quiroz, 1989; Cuéllar, 1992). Los mec,111ismos que 

facilitan . la migración larvaria son: Un hidrotropismo positivo, geotropismo 

r1égativo y fototropismo positivo a la luz tenue y negativo a la luz intens,1 (Soulsby, 
. ''.' 

1988) La migración horizontal aunque ocurre en forma activa, o sea, donde l.t 

larva por si sola recorre algunos centlmetros, también se puede ddr por medios 

pasivos o indirectos, pudiendo ser por el pisoteo de los anim.tles en los potreros, 
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por la esporulación de hongos que crecen sobre las heces o por medio de 

artrópodos coprófagos (Soulsby, 1988) 

La fase endógena de ciclo vital de los nematodos del tracto gastrointestinal de los 

ovinos se inicia con la ingestión de la larva 3 infestante hasta el desarrollo de los 

parásitos adultos, la cópula y la producción de huevos (Cuéllar, 1992). 

A diario cada animal consume miles de larvas que al llegar al abonMso pierden su 

cutfcula (de la larva 2 a la cual han retenido) en el rumen favorecida por la 

anaerobiosis existente que se introduce a la mucosa y submucosa abomasal 

(Hae111oncl111s) o intestino delgado (Triclwstro11gyl11s), donde muda a la larva 4 

regresa a la luz del órgano parasitado y realiza su última muda a la larva 5 (adulto 

inmaduro), y finalmente se forman los adultos maduros (sexualmente activos) que 

tienen la capacidad de copular y la hembra inicia la postura de huevos 

(Carballo, 1987). 

La duración de 1<1 fose exógen.1 v,1rí,1 entre 7 y. 15 días· dependien8o de las 

condiciones micro ambientales prev,1lecientes, los clima~ C<\lldos O té111pf;1dos O con 
; ·' ·:.',:',:·, 

suficiente humedad aceleran est.i fase y. los~ clirnas ;frr6s\'¿'{r~s;de'secación la 
, \ .. :.· ... ;'·Y">: . ..,~.)··:,,··.-.:·':':':; :·:·.'·~.·-t:.:·.'.'.' : . ;· .. · ...... . 

' <:.···.:'~\' .... ·.'.·•,,f;·:<" c\/·:·,:·,~::_1:~{ C '.\.•: ,_•). 

retardan, inhiben e incluso pnwocala muerte dE!.algu11as .. larvas o. huevos en sus 

diferentes est.idios (Uriarte y Vdlderrabano\989);: · 
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El ciclo biológico completo, comprendiendo las dos fases, tienen una duración de 

28 a 35 días pero en condiciones prácticas se han detectado 3 ó 4 ciclos que se 

desdrrollan básicamente durante épocas favorables para la fase exógen,1 del ciclo. 

Esto hace suponer que el parásito se mantiene en condiciones de latencia 

(hipobiosis, arresto larvario o desarrollo inhibido), el cual consiste en 

enquistamiento durante vari(JS ·meses de las larvas 4, presentes en la mucosa y 

submucosa abomasal o intes;irlal, según sea el. caso (Carballo, 1987). 

\':~ .-,·:,, ,;.,-,,,;. ··.:·: 
. . ~,., .:.'>:.:~,;~:z:~<i~·::;r~~:).~:·r:~ ·~:>: '.,/:<·~··:\.~~: .. · . 

Aún son poco claros'lci~jn~~lli~,r;n.?s~.q~efovorecen el desenquist,1miento de esas 

larvas 4 para continÚ~rel'.dei~~rá'1íi\t~ ~~delo (Carballo, 1987). La única evidencia 

que se tiene es el ~am~io de nivele~ h.~r~~nales (prolactind) de las ovejas que lrnce 

que se manifieste el fenómenó dé alza posparlo, ya mencionado antes (L,1page 1981, 

Soulsby 1988) 

Cuando éstas enfermedades parasitarias se deben a la presencia de nematodos 

pertenecientes a los gé.neros· H11e111011d111s u Oslerl.agia, :que ~1:• lc;,·alizan l'n la pared 

del <1bomaso,los sigll~s mJs .• 1parentes son mu~osa~ [1,\lid.is'.debilidad general, 
,::·.·-:·:·/.'• 

enflaquecimierito.'indicativo. dé anemia ferro priva; por srir p<l1':\sifos hematófagos 
.. ,.~ ·~ .. ;.- ·-;· . ,,.~<._<:~·-~·,'··.,, .. .::·, 

(Lapdg~ 19si;ga~1~by>1QS8) -~·· -, : 

.· ..• ; .. :~;.'.; ... ~.·_.f_.?~'};'.{·:; J . ···.·. ·. ''< 
. :;:::; :' ' ::,-.:· ~~~- ' .. ,,-. ·:, ... < : '.1,, ,-

Los l1~~1¡tg'ci¡;1~ci~{i~~>1C:·rrfc'./1ostro11gj¡l11~\;os1e;tag~~-;11ó'se a!Ímentdn d expensas 
-. ~- " .. ·<F·f- .:·;~ .. :c-:}:;f>' . : . : ,. , .-,~,:·' ·.· .;_·.. -':---.- ... ;. . ,, ,, t: 

:·- '·, . 
del contenido inÍcstir1~J, sino que ingieren COll SUS pequcilclS ci\psula buc,1', 
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contenidos variables de células epiteliales y que pueden lesionar vasos sanguíneos 

con la siguiente pérdid<1 de sangre (Quiroz, 1988). 

Tanto las larvas 4, como los adultos deHae111011c/111s co11torl11s son hematófagos y al 

ingerir grandes cantidades de llqu.ido corporal del hospedador (el promedio 

ingerido por parásito en de :o;o5 mi por día) l?roduce pérdida de componentes 

sanguíneos incluyendo eritrocitos y proteínas plasmáticas lo cual puede ocasionar 

anemias e hipoproteinemia Gennings, ·1976; Blood y Radostits, 1992). 

Los corderos jóvenes infestados por H. co11lorl11s sllelen estar afectados por la forma 

sobreaguda de la enfermedad y se les encue~.b-~;~cm frecuencia muertos sin que se 

haya observado signo alguno Gennigs, 19,°76; Qufroz, 1989; Cuéllar, 1986). 
-- - :. ~-,,.,-' 

A la necropsia se observa infla.;¡f~ló.1i_c~tarral en abomaso o intestino, ulceración y 

nódulos en pared int~sti~a;:;:ti~im¡1sal; A veces hay hemorragia en el sitio de 
- .· ·::,- ';''• 

fijación del parásito (Cuéllar/)9~6) 

El di,1gnós.tico de laboraforioserá un¡1 herr.imienta útil p,1ra el control parasitario, 
·. -··.·,·'- .. ' _./··._· ... ' 

si aclcm,ls se tom.i encuenta las drcu1~sl~n~iás en que estén los animales, así como 
- ; ,-·,. ~ - ' ~ . -.. , ,J.- -

todos aquellos. facto_res:. 're!_acic:m~ldos :' con·. la enfermedad parasitaria. Es 
• -, '• i ~ e-~· . ,._ , '··i;-.;''. ·. 

fundament<1I que las érifC:rcn1éd~c_les: parasitarias sean diagnostic,1das antes de que 
\~.' ., 

exisl.t la ,1p.~rición masiv~de c~s~~ cllnicos en el rebaño, lo c1i.1I ya denota pérdidas 
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para el productor y la diseminación de los parásitos. Por lo tanto, se recomienda 

efectuar muestreos periódicos {por c>jemplo cada mes) para conocer el tipo de 

parásitos presentes y la cantidad eliminada, basándose en es<1 información tomar 

'ra decisión para efectuar l.i desparasitación en forma estratégica {Cuéllar, 1986). 

El diagnóstico se debe realizar basándose en el cuadro cllnico observando los 

signos ya descritos y exámenes de laboratorio {prueb,1s coproparasitoscópicas 

como la técnica de flotación, técnica de Me Master y cultivo larvario) donde se 

conoce el número de huevos eliminados por gramo de heces, asl como el género 

del parásito a que pertenecen dichos huevos {Dunn, 1983). El diagnóstico 

diferencial se debe realizar con fasciolasis, otras enfermedades diarreicas tóxicas 

bacterianas, coccidiosis, cestodosis y desnutrición {Quiroz, 1989). 

Los corderos deben ser sometidos a un tratamiento ,mtiparasitario cuando 

alcanza·n ·.u11<1 edad de seis semanas; otra práctica recomendable es la rotación de 

potreros y el pastoreo auzado {I-1.iresing, 1989). 
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Algunos de los antihelmínticos actuales administrados de manera rutinaria pam el 

tratamiento de la nematodiasis gastrointestinal de los rumiantes son: 

Parasitosis Principio activo Nombre comercial 

Levamisol A11til1elmí11, Coo/lcrso/, Riperco/, 
Vcr111iji11 

Ivermectina Dcclivcr, /vomcc 

Moxidectina Cydcctí11 

Nematodiasis Doracmeclina Dcctomnx 

gastroentérica 
Valbaze11, Al/Je11dnp/Íorte Albendazol 

Fenbendazol Pmtacur 

Febantel Bayvcrm 

Oxfendazol Sy11m1tltic 

Netobimin 
Ha,,adex 

Closantel 
C/osm1til, Flukiver, Sepor11er 

Trodax 
Nitroxinil 

Ra11ide 
Rafoxanide 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL AREA DEL BOSQUE DE RÍO FRÍO 

La región boscosa en México ocupa aproximadamente el 25% de su territorio y es 

ahf donde se localiza cerca del 22% de la población ovina nacional (Arbiza, 1984). 

Este ecosistema es muy variable en clima y vegetación, se encuentra por encima de 

los 1,000 m. snm y con temperaturas que pueden oscilar desde los 17º C en el sur a 

más frfos en el centro y norte del pals. Es zona de pinos y encinos o ambds especies 

combinadas. En algunas zonas se pastorea con bovinos y en otras como el Eslddo 

de México, Hidalgo, Tlaxcala, y Distrito Federal predominantemente con ovinos. 

En zonas muy extensas los borregos pueden compatibilizar muy bien con los 

árboles altos o dispersos que permiten el paso de la luz y el desarrollo del tapiz de 

gramfneas, algunas de muy buena calidad. Es muy bien conocida la combindción 

de ovinos en bosques de junfperos en Tlaxcala y de pinos en el Estddo de México 

(Villa del Carbón, Chapa de Mota, JalaUaco, Ixtapaluca). La producción ovina en la 

zona montañosa sigue el denominador común de la crla naciondl, es muy pobre el 

manejo a que esMn sometidos estos animales de montañd con sus predecibles bdjas 

producciones (Arbiz.1 y col. 1981) 

El <\red de estudio comprendió el ejido de Frfo y la zond adyacente que se extiende 

hastd los valles de Aculco.al noroeste y de Llano Grande al norte (terrenos dl'I 

Parque Nacional Zoquiapan) comprendiendo und superficie dproxinrndd de 9,000 

ha, lodo dentro del municipio de lxtdp,iluca, México y l1<1ciendo fronler.t con l'f 
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Estado de Puebla. El principal centro poblado es Río Frío que se localiza el Km. 56 

de la carretera México-Puebla a 3,100 m. snm en una región montallosa con bosque 

de pino (latitud norte 19º 20'; Longitud oeste 98º 40'), de acuerdo con el IX Censo 

de Población, la región que corresponde ,11 ejido de Río Frío tiene una población 

aproximada de 6,370 habitantes (INEGI, 1991) 

El clima de la zona es templado subhúmedo. La temperatura anual es de 13º C 

registrándose la máxima entre junio y julio con 31º C. La mínima ocurre de 

diciembre a enero llegando hasta -8° C. La precipitación pluvial promedio es de 

1,180 mmf i;fe los C!J~lesel 75% se concentran de junio a septiembre. En promedio 

tiene 110 dfas ~o_h ;ielad~;'~I añ(). En forma esporádica se presentan nevadas entre 
,, ,. __ ,, .. , 

enero y ma~~''.y, ()¿~l~nalrriente granizadas entre abril y septiembre (Garcfa, 

1973). 

El relieve predomin-~nte en la zona es montañoso, pero se presentan también 

partes llíln.1s/L~s pendientes varían entre 2% erl las partes más planas, más del 
,. ' ~·'. -·' . · .. ' . " ' ' 

50% ~n la"{Ü~(ri·.mont.iñosa: Los suelos deia zona, al igual que el material 

geológic~. ~()ll·d~origen voln\nic~. son profundos, d_e textura franco-arenoso, ricos 

en mate~fa 6rg;\:nic.i y nitrógeno, b.ijos en fósforo y con un pH medianamente ,\cido 

(Rey, 1975)~ 
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La vegetación domincrnte es el bosque de pino (Pi1111s ltnrtwegii); en el estrato 

herbáceo predominan gramíneas en menor grado (Maass, 1981) 

En 1982, Orcasberro y col. Caracterizan el sistema de producción de Río Frfo 

basándose en el análisis de los resultados de una encuesta aplicada a los 

propietarios de rebafios de borregos de esa región. Las principales caracterfsticas 

reportadas por los autores fueron: 

En general son pequenos grupos de animales que no exceden de las 250 

cabezas por rebano. 

La atención al rebano básic.imente es con mano de obra familiar (mujeres, 

niños o ancianos). 

Genéticamente los animales son considerados por sus propietarios como 

corrfo11ti•s, muy rústicos adaptados al medio y con bajo potenci,11 de 

conversión. No siguen programc1s definidos de mejoramiento genético. 

L<i .ilimentación es con base en el pastoreo, se utiliz.t poco o ning(m 

alimento suplementario. 
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La reproducción se lleva a cabo sin control, los carneros permanecen todo el 

año con las ovejas. 

La atención sanitaria es poco común. 

En general los animales adultos son muy livianos (35 kg), con pobre 

producción de lana (1.5 kg de lana sucia por oveja al año) siendo de baja 

calidad. 

La información obtenida sobre los aspectos sociales indica que las familias 

tienen en promedio entre 9 y 11.6 miembros para los poseedores de rebaños 

pequeños y grandes respectivamente, con una tendencia a aumentar el 

tamaño de aquellas que viven en la zona, al incrementar el tamaño de los 

rebaños. La proporción de los miembros de la familia que son analfabetqs 

varió entre 28.4 y 5.0%, disminuyendo· en relación inversa al tamaño del 

rebaño. En lo que se refiere a lugar de residenci.1 se encontró que todos los 

ovinocultores viven en 1,1 zona. 

El tamario de los rebarios se incrementa en forma proporcion.11 con la 

superficie total y la tierra de labor que poseen los productores ovinos. 
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Respecto a las áreas de pastoreo se observa una disminución en la producción de 

uso de terreno propios para este fin it medida que aumente el núml'ro de ,minrnles 

por rebaño, de tal manera que ninguno de los reb.iños con muchos <1nimales (más 

de 79 cabezas) pastorea sus animales en terrenos propios, haciéndolo en los 

terrenos federales del Parque Nacional Zoquiapan. 

Por lo anterior, Orcasberro y col. (1982) concluyen qÜe la producción ovina de la 

zona federal de Rlo Frlo es de tipo lritdicional no comercial, ya que no utilizan 

tecnologla moderna y el objetivo principal de la producción es el 111iorro y consumo 

familiar. Asimismo, se insiste en lit afirm,1ción de que éstit zonit es represl•ntativ,1 

de la producción ovina de la región de bosques del centro de Méxko )'it que sus 

caracterlsticas coinciden en ella, y como consecuencia podrla ser utiliz.ida como 

área experimental para generar tecnologlil aplicada al resto de l<l región boscosa 

del centro del pals. 

Posteriormente, en lit región boscosa de Rlo Frlo se hit re.ilizcufo uncl serle de 

trabajos de investigación que, l'nlre otr.is cosas, consider,10 .1spectos de zoometrl.i 

y composición de rebaños, reproducción, aliment,1ción y s,inid,1d, d,111do como 

consecuencia el conocimil'nto in.Is profundo del proceso de produl"rión ovirl<l en 

esa zona. 
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Cuéllar y col. (1988) informan acerca de la gran diversidad de fenotipos entre y 

dentro de los rebaños. Se confirma que los ovinos de Río Frío son ligeros de peso 

(34.1±6.3 kg), el cual alcanza aproximadamente a los dos m1os de edad. 

En muchos rebai'los, dado el color de la cara, se hace evidente c,1da vez más de la 

influencia racial de Suffolk. La constitución de los rebaños de 1.1 región es muy 

variable, predominan las ovejas de uno a cuatro años de edad en relación a otros 

estratos de edad. Además, se ha observado cierta tendencia .1 efectuar alguna 

reposición de ovejas renovando a las más viejas, siendo similar la cantidad de 

animales eliminados al número de futuros vientres. La producción de carneros en 

relación al mímero de hembras en promedio fue de 5.4%. 

En cuanto a la reproducción, el 86% de los partos ocurre entre diciembre y marzo, 

siendo enero el mes con mayor cantidad de nacimientos de corderos. La fertilidad 

promedio es de 83.8%, encontrando una amplia variedad entre los rebai'los _de la 

región. La rnortalid.1d global de corderos para seis rebaños fue del 23.8%, siendo 

enero el mes donde ocurrieron la mayoría de l,1s bajas. Para Rfo Frfo, el peso 

promedio de los corderos al nacimiento es de 3.0 kg (González, 1991). 

Hern.lndez (1992) encontró que la temperatura ambiental de la región influye más 

sobre el peso y la condición corporal con relación a la precipitación pluvial, 

sugiriendo que di1da la altitud de Rfo Frío, la temperatura ambiental puede 



determinar el valor.nutritivo y el consumo de alimento, por otra parte, la ganancia 

de peso tuvo una ~~la~iÓn :directa' con la precipitación pluvial, indicando que la 
'. '.,,.--· ... ·'"·····-'':' '.' .. ···:.· .· 

condición ifsiéX' se mó<lific~ lentamente mientras que e1 peso corporal y 'ª . 
ganán~ia : o/ pérl:tic:la 'del niismo son más dinámicas dependiendo de la 

·, ·:· ·.,. 

disponil;ilidad inmediata y calidad del forraje. 

En lo relativo a la alimentación, la oferta del forraje en la zona está asociada a los 

factores ambientales, básicamente el clima, que determina la abundancia o escasez 

del pastizal. Este último hecho se hace critico en época de sequfa, redundando 

negativamente en la producción de los rebanos. Para el invierno se ha calculado un 

consumo de 13.9 g de materia orgánica por kg de peso metabólico (Álvarez y 

Herm\ndez 1982), siendo ese forraje consumido de muy pobre calidad (5.8% de 

proteína cruda y un 34% de digestibilidad i11 vitro en la materia orgánica). La 

calidad del forraje mejor.i en otono, traduciéndose en una ganancia diaria de peso 

de hasta 40 gr. 

Otro aspecto muy importante rel.icionado con la nutrición de los ovinos de Río 

Frío es la enorme distancia que tienen que recorrer diariamente par.1 proveerse de 

alimento. Orcasberro y Fernández (1982) reportan que un rebano deberá recorrer 4 

km con pendiente de 3 a 6%, lo que hace que sus requerimientos para 

mantenimiento se incrementen hasta en un 50%. 
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Orcasberro y col. (1984) estudiaron el estado nutricional de ovinos pastoreando en 

la región en función a los niveles sangulneos de algunos metabolitos. Plantean que 

el uso de varios metabolitos integrados mediante métodos de selección de 

ecuaciones mejoran la estimación de la variable dependiente considerada. 

En un estudio sobre aspectos sanitarios en el mismo lugar, se encontró que la 

mayorla de las enfermedades detectadas y diagnosticadas estuvieron relacionadas 

con el estado nutricional de los animales (Cuéllar y col., 1984). En ese mismo 

trabajo además se mencionan diversas enfermedades infecciosas que también 

merman la producción ovina. Aquí es importante aclarar que las enfermedades 

infecciosas no en todos los casos son la consecuencia direct,1 de la relación agente 

agresor-hospedador, sino más bien, hay factores que giran alrededor de esa 

relación para que la enfermedad se presente, por lo que posiblemente en éste 

sistema pecuario el estado nutricional de los animales sea un factor primordial que 

favorece la presencia de problemas sanitarios. 

Otros aspectos estudiados en form,1 sistem,\lica h,111 sido los problemas sanit.irios. 

Entre los más frecuentes e importantes est.l la dictiocaulosis que ,1fectó m.ís a los 

corderos en comparación a los ,mimales .idultos estando rel,icionada su presencia 

en forma positiva a la alta humedad prev.ileciente en la zona (Heyes, 1986). Por su 

parte, Ju.hez y Df¡1z (1987) encuentra un,1 m,1yor positividad a Dictyocn11/11s fi/11rin 

en los meses de mayo, agosto, septieml>r<.' y diciembre cuando la tl'mperatura 
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osciló entre los 8 y 11°. C y la precipitación pluvial entre los 0.2 y 4.5 mm. Estos 

últimos autores también reportan la presencia del nematodo pulmonar M11elleri11s 

capil/11ris. 

Además, otra parasilosis asociada a la humeditd, pastoreo de varios rebaños en 

pequeñas áreas restringidas y en pastiz<lles sobrepastoreados fueron la 

nematodiasis gastroentérica y la infestación por el cestodos Mouiezia sp (Monjaraz, 

1984). 

Por otro lado, la presencia de artrópodos ectoparásitos es .~na circunst;rncia muy 

frecuente en casi todos. los rebaños. Basándose en una encuesta aplicada 

~recta~ent~: ªJ~ pfapi~~rios de ovinos de Río Frío, se encontró que el 97% de los 

entrevist~dos infor.~ó:~e la··presencia de parásitos externos Orcasberro y col. 

(1982); La. infe~#C:.ión ·prir Melopltagus ovi1111s se logró detectar en el 100% de los 
-:.·,,·• 

rebaños úi~ re'gió~.(CÚéllar y col. 1984). Se ha indicado que su alta frecuencia se 
>. :;·, '{ .. ;~ ·:::/'·- ' .. 

debe,·.éh,pa;r~~/!Ji}r.él modo de trasquilar a todos los borregos de un rebaño 

pequ~r"i~ .•. S?;'·.~~f{~iO:r da como consecuencia que los primeros ovinos que se 
·;\:~:~-•<o:·-.' 

trnsquilan/al 'cab§ de ese tiempo ya poseen umt cctpa sufil'iPnte p.1ra albergar a 

nuevos par,i~it~~ (Cl!éllar, 1989). 
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OBJETIVOS 

1. Identificar los géneros de nematodos gastroenléricos de ovinos en los rebaños 

de la región forestal del Río Frío, Méx. 

2. Conocer la proporción en que están presentes tales parásitos. 

3. Discutir la presencia de esos nematodos y enmarcarlos en el proceso 

reproductivo ovino de Río Frío, México. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Locnlizació11. 

El presente trabajo se efectuó en el poblado de Río Frfo (Municipio de Ixtapaluca, 

México) cuyas características ya fueron descritas con anterioridad. 

A11imnles. 

Se trabajó con rebaños ovinos representativos de la región de Río Frío. Se consideró 

la clasificación efectuada por Orcasberro y col. (1982), donde observó que algunos 

rebaños tenían características similares como el n(1mero de animales y aspectos 

.raciales, clasificándolos en tres estratos: 

Clasificación por estratos de los rebaños ovinos de Río Frio, México. 

Rango del número Promedio del 
Porcentaje de 

Estralo de animales/ número animales/ 
criadores 

re bailo rebaño 

47 1-29 17 

Il 37 29-79 43 

m 5 79 142 
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Losanirl1ales-de Íos_rebafl<Ís:'~studiados se alimentan b.lsicamente de pastoreo en el 
' ' .... ,_,, 

bosque durante tocÍ~ el ¡Ú1o~:con un promedio de 8.5 hords de pastoreo y de 4 
, ., 

du~ante los mesés de novie~1,bre, diciembre y enero, en éstos meses algunos de los 

rebaños son suplen~enlado~· ~~ el corral a base de paja de avena, alfoffa fresrn o 

paja de cebada, poco rastrojo.de maíz, alimento balanceado y s,1fes minerales. 

En esos rebaños se .. tenfan'. en un mismo corral a todos los animales, tanto corderos, 

hembras adultas y·~~i\íérltales, produciéndose cruzas incontroladas dando como 

resultado r~l~~i?ij~s _cCÍnsangulneas. 

Los prodiidióf~s;'Íl'C; llev~ban a cabo registros de ningún tipo, el empadre erc1 
. -_-:,"</'.~~.~:;:~~:~\· ~-'>" ..... , ... -

continuo; a lai(hél11bras no se les daba ningún manejo antes o después del parto y a 
; ,-,·.·-· :}\:_: · .. : __ ;_~'~'.)·'.:><:;··_-·,.:··:.:':· . - . 

los corderÓ~ ;€~iéiiinácictos no se les atendía. 

DisenÓ ~x/íe,ri1i1~11tn r. 

Se trab'.#jci ~on cinco rebaños ovinos elegidos al azar, cada uno con características 

raciales' y de manejo· homogéneas pero con diferente número de animales y 

abarcai1do a los ~es estratos mencionados. 

De éada reballo .. se muestreó al 10% de los animales, las muestras se colectaron 
l - . - .. //, 

considerarldo los sigjier1tes tipos de animales. 

a) Corde~os:_Ta,ntéÍ,h;embras como machos cuyas edades fluctuaban entre los 3 y 7 

meses; 
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b) Hembras. Eran desde 8 meses hasta 5 años aproximadamente. 

e) Sementales. Algunos presentaban caracterlsticas de raza Suffolk, en otros 

predominaban los animales con car,1clerlsticas raciales indefinidas (criollos) 

cuyas edades fluctuaban entre 2 y 4 años, con peso promedio de 55 kilogramos. 

La evaluación se efectuó durante los meses de diciembre, enero, febrero y marzo. 

Recolecció11 tle muestras. 

La muestras de materia fecal fueron colectadas directamente del recto de los 

animales empleando una bolsa de polietileno. Una vez obtenida la muestra fecal 

se mantenla en refrigeración hasta el momento de procesarla. 

Procesar11ie11to de las mrwstr11s. 

Todas las muestras se examinaron en el Laboratorio de Parasitología Veterinaria de 

la FES Cuautitli\n, UNAM. 

Primero a las muestras se realizó un examen coprop,1rasitoscópko utilizando la 

técnica de Me Master para verificar la· positividad y cuantificar la eliminación de 

huevos de nemi\todos gastrnentéricos que tenía cada animal. 
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Basándose en los resultados con las técnicas anteriores, se conocieron los animales 

m;\s parasilados, y a partir de esas muestras positivas se procedió a hacer cultivos 

larvarios utilizando la técnica de Corticelli Lai para obtener las larv;1s y su 

posterior identificación. 

Las larvas se colectaron para su identificación empleando la técnica de Baermann, 

(migración larvaria). Una vez colectadas en un vidrio de reloj, utilizando una 

pipeta Pasteur, se colocaban unas gotas del lrquido sobre un portaobjetos 

verificando la presencia de · larvas con el microscopio estereoscópico. Ya 

confirmada la presencia de larvas, se depositó una gota de lugol para matar y teñir 

las larvas y favorecer su identificación, finalmente se cubría la gota con un 

cubreobjetos. 

Después, la preparación se observaba empleando un microscopio compuesto con 

el objetivo de 10x, se localizaba la larva y empleando un ocular micrómetro, se 

tomaban diferentes medidas para su diferenciación (Keith, 1932; Niec, 1968). 
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Primero se clasificaba según el tamaño de la cola de la vaina larval (corta, mediana 

o larga) y después se co'nsici.er~·~ longitud desde el extremo anterior de la larva 

hasta la punta de la cola de,l~~aÍna y el extremo posterior de la larv,1 (cola larval) 
' . ' . . ' 

hasta la terminación de la~ol~'de la vaina (Fig. 1). 

Punta de la 
cola de la vaina 

ExtT~mo posterior 
de la larva 

Extremo anterior 
de la larva 

/.0 ~ ~-(-.... _::...;~'.e_· __ .,_,:_._,--------------~ 

Figura 1. Características de las larvas infestantes de nematodos 

gastroentéricos. Estas larvas poseen dos cutículas. 
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Para identificar el género al cual pertenecían las larvas examinadas se consideraron 

las claves que parn ese propósito propone Niec ('1968): 

Tamaño de la cola Géneros 

Trichoslro11gy/11s 

Corta 

Ostcrt11gi11 

H11c111011clms 

Mediana Cooperia 

Nc11111todir11s 

Oesopl111gostom11111 

Larga 

C/111/Jcrtia 
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RESULTADOS 

Los resultados obtenidos durante los cuatro meses de estudio en los rebaños 

ovinos de Rlo Frlo para identificar los géneros de nematodos gastroentéricos, se 

describen a continuación. 

En el primer mes de muestreo (diciembre) se evaluaron tres rebaños ovinos 

perteneciendo a cada uno de los estratos mencionados. Se identificaron un total de 

120 larvas de nematodos gastroentéricos correspondiendo 104 a la clasificación de 

cola corta; siete de cola mediana y nueve de cola larga, encontr,\ndose que los 

rebaños de los estratos I y II fueron los más parasitados por nematodos y dentro de 

éstos, el género de mayor porcentaje fue el de Tric/10str011gy/11s sp. con 70%, 

seguidos de Ostertngin (16.7%) y Hne111011c/111s y Nemntodims (ambos 5.0%). El que se 

identificó en menor proporción fue Cooperi11 sp. no encontrando larvas del género 

C/111berti11. 

En enero se trabajaron cinco rebar)os, dos del estnito [ y [[ y uno del estrato III, 

obteniéndose un total de 314 larvas correspondiendo 223 a la cJ,1sific.ición de col.i 

corta, 81 de col.i mediana y 10 de cola 1,1rga. Los géneros m,\s frecuenll's fueron 

Tric/1ostro11gyl11s sp. con 67.5%, H111•111011c/111s 18.1 % y Cooperi11 7.6º~. El menos 

frecuente fue Cltnbertia sp. con 1.3%. En este mes no fueron identificadas larvas de 

Oesapl111gosto11111111. 



Durante el mes de febrero, donde se trabajó con cuatro rebaños de los tres estratos, 

se identificaron 206 larvas, siendo 178 de cola cort.1, 26 a cola medianil y dos de 

cola l<trga. Tric/10slro11gyl11s sp. fue nuevamente el género 1n.\s frecuente (84.0% ), 

seguido de Hae111011c/111s (12.1%). Sólo se encontró un 2.4% de Osterlngin y con 0.5% 

tanto de Coo11erin como Nemntodirus. No fueron encontrndas durante febrero larvas 

de Clmberlin. 

En marzo, trabajando con cinco rebaños de los tres estratos, se identificaron un 

total de 226 larvas de nematodos gastroentéricos, correspondiendo 158 a larwts de 

cola corta, 65 de cola mediana y tres de cola larga, siendo con 69.4% 

Trichostro11gyl11s sp el género de mayor frecuencia, en segundo lug<tr estuvo 

Hne111011cl111s con 27.9%, los menos frecuentes fueron Oslelngin, y Nemnlodirus sp. 

con 0.4% . En éste mes no se detectaron larvas de Oesophngoslo11111111. 
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Cuadro 1. Tipo y génl'rns dl' larvo1s infl'stanll'S identifieo1das en el 

mes de diciembre en rebaños ovinos de Río Frío, Méxko. 

Rebaño número 

1 2 3 4 5 Total 

Larvas de cola corta 64 15 25 104 

Larvas de cola mediana 6 o 7 

Larvas de cola larga 2 7 o 9 

Total 72 23 25 120 .. 

Género No. larvas % 

Tric/10stro11gyl11s 84 70.0 

Ostert11gi11 20 16.7 

H11e111011c/111s 6 5.0 

Cooperin 0.8 

Ne11111todirus 6 5.0 

C/111/1erti11 o o 

O~soplú1gostom11111 3 2.5 

Total 120 100 
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86.7 
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Cuadro 2. Tipo y géneros de larvds infeslanles idenlificadas en el 

mes de enero en rebaños ovinos de Río Frío, México. 

1 

Larvas de cola corta 59 

Larvas de cola mediana .35 

Larvas de cola larga 10. 

Total 104 

Género 

Tricl1ostro11gy/11s 

Oslerlagia 

Haemoi1clms 

Cooperia 

.Nemalotlirus · 

· ClmÚerlia 

Oeso¡1lmgosto11111111 

Total. 

Rebaño número 

2 

6 

3 

·o 

23 

No. larvas 

212 

11 

57 

24 

6 

4 

o 

314 

37 

3 

65 

39 

o 

25 

4 

48 

5 

45 

3 

o 

Total % 

% 

67.5 

3.5 

18.1 

7.6 

1.9 

1.3 

o 

99.9 

223 71.0 

81 

10 

314 

25.8 

3.2 

100 



Cuadro 3. Tipo y géneros de larvas infestanles identificad.ts en el 

mes de febrero en rebaños ovinos de Río Frío, México 

Larvas de cola corta 

Larvas de cola mediana 

.Larvas de cola larga 

Total 

Género 

Tric/1ostro11gyl11s 

Oslerlngin 

Hne111011r/111s 

Coo¡4•ri11 

Nt•111ntodirus 

Clmbutin 

Oesoplmgos/011111111 

Tot.il 

1 

82 

o 

83 

Rebaño número 

2 

50 

2 

1 

53 

No. larvas 

173 

5 

25 

o 

206 

38 

3 

3 

2 

6 

4 

43 

21 

o 

64 

5 Total •;., 

178 86.4 

26 

2 

206 

% 

84.0 

2.4 

12.1 

0.5 

0.5 

o 

0.5 

"IOO 

12.6 

1.0 

100 



Cuadro 4. Tipo y géneros de larvas infestantes identificadas en el 

mes de marzo en rebaños ovinos de Río Frío, México. 

Rebaño número 

1 2 3 4 5 Total % 

Larvas de cola corta 16 54 16 8 64 158 69.9 

Larvas de cola mediana 33 6 3 22 65 28.8 

Larvas de cola larga o o o 2 3 1.3 

Total 17 87 23 11 88 226 100 

Género No. larvas % 

Tric/lostro11gy/11s 157 69.4 

Ostertngin 1 0.4. 

Hnemo11c/111s 63 27.9 

Coopain 2 0.9 

Nematodims 0.4 

Clmbcrtin 2 0.9 

Oesopltngosto11111111 o o 

Total 226 99.9 
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Cuadro 5. Proporción de larvas de nemátodos gastroentéricos 

en ovinos de Río Frío, México. 

Género % 

Tric/1ostro11gy/11s 72.2 

H11e111011c/111s 17.4 

Os/er/11gi11 4.2 

Cooperi11 3.2 

Ne11111todirus 1.6 

C/111l1l!r/i11 0.6 

Ocsop/111gosto11111111 0.4 

Total 99.6 
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DISCUSIÓN 

El conocimiento de las enfermedades IJdrasitarias permite diseñar las estrategids 

adecuadas para su control. La existencid de una gran variedad de climas en México 

hacen dificil la comparación de trabajos similares, en donde influye el factor 

climático. 

Como se mencionó anteriormente, la región de Río Frío se localiza a una altitud de 

3, 100 m snm, situación que puede f.ivorecer o limitar la presencia de ciertos tipos 

de parásitos. 

Monjaraz en 1984 trabajando con rebaños ovinos de esa región, reportó la 

presencia de nematodos gastroentéricos y Moui~zin; asociándola ,1 los factores de 

humedad y temperatura prevalecientes en esa zona. 

Los resultados obtenidos en éste, tri1bajo muestran que son varios los géneros de 

nematodos que est.\n presentes en la región de estudio. El género Tricltoslro11gy/11s 

sp. fue el que se. identificó en mayor porcentaje (72%) debido posiblemente a que 

. las condiciones dim,\licils de 1.i. región durante los meses de estudio (tl'mper.itura 

m<íxima promedio de .2 lºCy mínim.1 de 2ºC, con precipitación pluvi.11 de 23.1 a 

62.5 mrn) son favorables p.ir.1 su des<lrrolfo (Gard.i, 1973). 
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El segundo género más identificado fue el de Hat•111011clms sp., no obstante que las 

condiciones climatológicas no le son muy adecuadas ya que normalmente es de 

clima templado (Soulsby 1982), alcanzó un 17.4% de frecuencia. Cabe mencionar 

que en la mayorl<1 de las regiones ovinas del pafs, el género Hae111011c/111s representa 

el nematodo gastroenlérico m,\s frecuente e importante dentro del complejo 

etiológico de la verminosis gastroentérica (Quiroz, 1989). 

Otro de los géneros con un porcentaje importante fue Oslerlagia sp. (4.2%). En éste 

caso, como en otros paises, las bajas tempenituras favorecen su desarrollo 

(Soulsby, 1982). 

En un trabajo realizado en la misma zon.a y época, se coincide en el hecho deque el 
-,;.·_;_. ,·:.t, 

género Tric/1ostroí1gylus sp:' fue'el 'rnás''abundánte;~en cuanto a Hac111011clms sp. y 
- " .. ··,:,<;:·.: "/." .··-... -

Osterl~gi(l' sp. ·h.~~1y~·f'; l(~éra _vª~.Íación tal vez· debida al momento en que se 

real-izÓ'(M.6-~j~~~lZ//.19§4):> · · ·,:._:,·:, 
·-. ). -~,·- . '/ "<<-> -·-·,/:: '·'·f ·,";;:>:" ' ~ 

En• otro~ ~~l;~J=~ s;~~ilares re,11izados,én el p.ils ,. han proporcionado resull.idos 
-., ::> ,_.,.,. ~-' .. 

simil.ires. r~arr,c1(1973), er,1,. los;r~L;;.¡ñ~s'.ovirio~ d~Xalatlaco, Estado de México 

reporta la 1;r~se1Ícia de :r;;Ícl1ostroi1g;~;>/:D:\'r;,'~ci1fc11iclms co11tort11s y Nrmalodims sp. 

Cabe serial~rque.es;,1 foii~;(g:~;d~;~:~sJL~~:i~~il~~Ü~· con la zon.i de Rlo Fria. 
. . ·.. "_.,•' .;·.·. ___ , " - ,.,_· ':«:..:_,,:· ... 
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Por su parte, Oliva (1983), indica que para Teotihuacan en el Estado de México está 

presente Hne111011c/111s co11/or/11s con 42.5%, C/111berlin ovi11n 0.2% y Slrougyloides sp. 

con el 0.1% 

Ibáñez (1984) encuentra en Tlaxiaco, Oaxaca un 43.3% de Haemouclms co11/or/11s y 

26.2% de Trichostro11gy/11s sp. 

Arzave (1979) citado por Monjarraz (1984), reporta en el sureste mexicano los 

géneros H11emo11cl111s sp., Tric/10sfro11gy/11s sp. y Cooperin sp. 

Como se ve, la presencia de los géneros identificados en los ovinos de Rfo Frío en 

los meses de estudio (de diciembre a marzo), pudo estar influenciada por las 

condiciones ambientales prevalecientes en la región. 
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CONCLUSIONES 

El género de nematodo gastroentérico que con mayor frecuencia se identificó en 

los rebaños ovinos de Río Frío, México fue el Tricl1ostro11gyl11s. 

La presencia de ese nematodo g.istroentérico puede estar asociada con las 

condiciones ambientales de la zona, particularmente con la altitud y el clima 

prevaleciente. 

Los géneros que le siguieron en orden de importancia fueron H11emo11c/111s y 

Oslerl11gi11, particularmente, con el primero, contrasta con los reportes para ovinos 

en otras regiones de México. 

Finalmente, se puede afirmar que la presencia de dichos par.\sitos en los meses 

estudiados, puede diferir de las otras épocas de año, particul.irmente con la dt:> 

lluvias. 
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