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RESUMEN. 

El objetivo del presente trabajo fue comparar el sístema de pastoreo contra el 

confinan1iento total de corderos en crecimiento para el control de nematodos 

gastroentéricos (NGE) en el trópico subhU1nedo niexicano. El trabajo se desarro

lló en una explotación ov111a cornerc1al en el estado de Veracruz (clima tropical 

~ubhúmedo. temperatura media anual de 32 C) 

Se en1plearon 50 corderos (Pellbuey y Blackbelly x Katahdin) y se formaron dos 

grupos al azar con 25 a111n1ales cada uno Uno de ellos conforn1ado por corderos 

destetados que solieron a po.sto1ear en las pracleras implantadas (pasto Pangola 

8 4'='C- PC y Estrella de Africa 14 2''' PC) El otro con arnmales destetados que 

estuvieron en conf1nan11cnto. se trasladaron at rnódulo de engorda en corrales 

con piso elevado y rec1b1eron ;:1l11nento balanceado (14c.'c: PC) St.: efectuaron 

n1ue::.treos de t1eces y pes<J1e de todos los arnmnles en forma QL1111cenal Se eva· 

luó el numero de huevos de NGE por gramo de heces lhgh) la cnnt1dad de oo· 

qw~tes de E1f!1e11¡1 sp por gramo de tieces togh) y la ganancia de peso Se 

efectuo la tecrnca estocilst1ca de analts1s de varianza par<J conocer las d1feren· 

cias ent1e los grupos y entle el sexo de los corcleros dentro de cada grupo 

Se p1ese11to una nn1y rnarcada d1fe1enc1a (P< O 05) en la ehn1111ac1on de huevos 

de NGE y ganancia de peso entre los dos grupos cte corderos No obstante que 

el grupo 1nanterndo en conf1nam1ento tuvo pronero el11n1nac1on de huevos ( 13 

hgt11 sus c .... 1nt1dades s1en1pre fue1on bajas y 110 1ebasaron los 500 hgl1. En cam· 

IJ10 los corderos en pastoreo cuado teman 80 d1as de edad el1m1naron 2.572 

hgt1. y despues se presentaron alt1b.'.1JOS, pero con conteos 1nayores a los 1.500 

l1gti El úrnco nen1utodo 1dent1f1cado fue H<.1t.!n1011c/1us contu1tus En lo que res· 

pecta a E11ne11¿1 sp . en los dos grupos de corderos ex1st10 una elevada ellmma

c1on de ogh. siendo de 53.790 y 71.840 ogh para los estabLJlados y en pastoreo 

respectivamente Después se presentan alt1ba1os pero siempre con una tenden

cia a la baja en ambos grupos En cuanto al peso, los corderos mantenidos en 

conf1nam1ento ganaron 3 8 kg mas que los de pastoreo (P·::: o 05) A través de 

este traba10 quedó dernostrocio que las cond1c1ones libres de parásitos que se 

G:1l~::D-:~ ORlGEN 
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dan en los corrales de confinamiento d1sr111nuyen las posibilidades de adqL11si

ción de los NGE. no descartándose el hect10 de que bajo cond1c1ones de pasto

reo puede ocurrir una n1enor 1ngest1ón de nutriente~ pudiendo favorecer una 

mayor 1111plantac1on de paras1tos y/o una ma111festac1on de signos de la ne111ato

dias1s gastro111test1nal 

Se concluye que ex1st1ó una menor elln1mación de huevos de NGE. variable ex

creción de ooqu1stes de E1111cr1a sp y una mejor ganancia de peso en los corde

ros mantenidos en conf111am1ento durante el penado posdestete en el clirna tro

pical subhl1medo de México 

- 2 -
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INTRODUCCIÓN. 

Los parásitos gastrointestinales afectan negat1vainente la producción de ovinos, 

provocando trastornos digestivos que afectan la nutrición y el desarrollo del indi

viduo asi como favorecen la presencia de otras enfennedades (Haresing. 1989). 

Los ovinos están expuestos a diversas parasitosis. tanto internas con10 exter

nas. por ello desde el punto de vista de la producción ovina eficiente es de pri

mordial importancia el control de los parasitos (Ensrninger. 1973) 

Ncn1atodiasis gastroentarica 

La ne111atod1asis gastroenténca o verminos1s gastro1ntest1nal es una enfermedad 

ocasionada por ta acc1011 con1unta de vanos géneros y especies de paras1tos y 

puede considerarse co1no un complejo parasitario causante de un sindron1e de 

niala absorc1on y d1gest1ón Los nematodos gastroenténcos (NGE) se localizan 

desde abomaso tiasta el colon y son considerados con10 la causa de una de las 

paras1tos1s mas comunes en México (Cuellar, 1986) 

El cornbat1.:: de los NGE requiere del conocu111ento de los tipos de paras1tos pre

sentes en la zonn. de su ciclo b1olog1co as1 como de las caracteristicas micro y 

1nacrocll111áticos de la zona y de los aspectos que n1od1fican la susceptibilidad de 

los an1111ales afectac1os 

Los prrnc1pales géneros de nen1atodos gastroenténcos en ovinos de acuerdo a 

su locallzi'lc1on son 

Abon1aso Hac111011cl1us. Teladorsagia. T1icl1ostro11gyJus, Mecistocirrus. 

Intestino delgado. T11cl1ostrongylus. Cooperia. Nen1atodirus. Strongyloides y Bu-

11ostoflu11T1 

Ciego: Sktjabinerna y Tn'clnuis. 

Colon: ChalJ01tia y Oesopl1agosto11u11f---~F-:-r.T;:-:--¡:. ,.-::~·:~~.7--~ ---1 
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El ciclo biologico de los NGE es directo. con dos fases una exógena y una en

dógena La exógena involucra desde la eliminación de los huevos en excremen

to de animales paras1tados hasta la formacion de la larva infestante. en la n1ayo

ria de los casos es el tercer estadio larvano o L-3 (Lapage. 1981; Soulsby, 1988: 

Ouiroz 1989) 

Para que la L-3 pueda ser 1ngenda por el anirnal. debe subir a la punta de los pas

tos. Los mecarnsmos que facilitan la n1igrac1ón larvana son el h1drotropisn10 positi

vo. geotrop1srno negativo y fototrop1sn10 negativo a la luz mtensa (Soulsby, 1988). 

La fase endoyena se 1111c1a con la mgest1ón cte la L-3 mfestante hasta el desa

rrollo del paras1to adulto. la copL1la y la producción de huevos (Cuéllar. 

1992.Carhallo 1987) 

La L-3 aclemos de una hurnedad relativa alta. requiere para su superv1venc1a de 

otros factores arnb1entales como ternperatura entre 1 O y 20'-' C. ausencia de la 

luz solar directa y ausencia de predadores. e11t1e otros (Cuellar. 1992). 

Las larvas pueden res1st11 las cond1c1ones adversas durante vanos rneses de 

fria o sequía en 1nv1erno y remfestar en ternpo1adas consideradas no habituales 

Otro aspecto 11nportélnte es la resistencia que tienen de un género a otro. por 

e1en1plo las larvas 1nfestantes de Ncr11.-itocl1111s a diferencia de los den1as pará

sitos. resisten temperaturas de hasta -10 C (Carballo. 1987) 

Se requiere de una liora del d1a en especial en la que pastorean los animales 

pa1a adqu1s1c1on de los NGE El pastoreo diurno facilita la 1nfestac1ón al ingenr 

los animales grandes cantidades de larvas mfestantes que se encuentran en ese 

momento en las pequeñas gotas de rocío que se forma al arnanecer También 

los días nublados ejercen s1mrlar efecto sobre las larvas y favorecen a la infesta~ 

c1ón (Carballo. 1987) 

Para la presentación de la nematod1as1s debe ex1st1r un ambiente adecuado. La 

razón es que para adqumr esta enferniedad los arnniales requieren ingerir larvas 

1 p ·~ ~ : : • - •• , , -. ; • / - • 
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infestantes que estan presentes en el pasto. que actúa como vehiculo para que 

la larva pueda introducirse al hospedador (Cuéllar, 1986). 

Las condiciones de los hospedadores son tamb1en importantes para la parasito

sis. por eje1nplo. 

Los ovinos se consideran ta especie en que con 1nayor frecuencia se encuentran 

estos pariis1tos. de igual manera son considerados los anin1ales mas sensibles a 

la acción de los mismos. Influye el hecho de que pastorean al ras del suelo y 

son sun1an1ente selectivos consun1iendo forraje muy tierno que contiene mucha 

hun1edad y por lo tanto con n1ayor pos1b1l1dad de tener gran cantidad de larvas 

mfestantes (Qu1roz 1989) 

Los ovinos y capr 1nos nativos o cnollos son considerados más resistentes de 

adqumr la enfermedad con relac1on a los anunales exot1cos. esto se puede ex

plicar ya que los primeros han terndo. con el paso del tiempo. una selección na

tural sobrev1v1endo los animales 1nas resistentes a los parásitos gastromtestina

tes presentes en ta reg1on (Üu1roz. 1989) 

Por otro lado la presencia de estos paras1tos provoca un fenomeno 111rnunológi

co para combatirlos llan1ado de .rutocura y es debido a la aparición de una gran 

cantidad de la1vas rnud<"tndo en la tercera n1uda y por lo tanto secreta antigenos 

que actúan corno i.llergenos lo que tiende a provocar una reacc1on local aguda 

de t11pe1sen~1b1hclc:Jd tipo 1 en las regiones pélras1tadas del intestino y abmnaso 

La con1b1nac1on de los antigenos de las larvas con los anticuerpos lgE fijados 

sobre las celulas cebadas trene como resultado la degranulac1ón de dichas célu

las. con liberación de an11nas vasoact1vas Estos cornpuestos est1n1ulan la con

tracc1on del músculo liso y aumentan la permeabilidad vascular Por lo tanto. en 

la reacc1on de autocurac1on se observan contracc1ones violentas de n1usculatura 

abomasal e 111test1nal, con aun1ento de la pern1eab1l1dad de los capilares locales 

lo que perrn1te la salida de l1qu1do a la luz Esta da como resultado el desalojo y 

la expulsión de la mayor parte de los gusanos implantados en la n1ucosa d1ges-

11va (Soulsby. 1987. T1zard. 1986j- - -~~·-----
·-. 
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La reacción de autocuración se presenta principalmente en Hae1noncl1us contor

tus. sin embargo. larvas del mismo pueden inducir a la autocurac1ón en mfesta

c1ones por Tncl1ost1011r;_¡ylus sp. pero éstas no mducen ese rnecan1smo contra H. 

contortus. La autocurac1ón es un importante mecanisn10 de terminación de pa

rasitosis gastroentérica en borregos pero no tiene la ef1c1enc1a deseada debido a 

la adaptación del parásito a una vida parasitaria estncta y a una subadaptación 

en el sisterna 1n111une del 11ospedador ya sea oponiéndose a su intervenc1on o 

sustrayéndose a ella (Soulsby. 1987. T1zard. 1986) 

La lgE tiene una alta m1portanc1a en la reacc1on de autocuré1c1ón pero también 

desernpef'la otros papeles en la d1srn111uc1on de la poblac1on de helrn1ntos en los 

animales. como ayudar a \¡i p<i111c1pac1on cie macrofagos. ademas al degranl1lar 

células cebndas. la lgE est11111da la llberac1on del factor qu11n1otact1co de los eo

s111oftlos para la anafilaxia A su vez esta sustancia perrn1te ut1l1znr la reserva de 

eosinof1los de:l orga111s1110 pasando a 1a cuculac1on gran nlln1ero de estos Lo an

terior explica que la eos1nofd1a sea tan caracter 1st1ca de las infestaciones por 

helmintos Los eosinoftlos. contienen enzunas capaces de neutralizar los agen

tes vasomotores liberados por ras celulas cebadas y Jlmto con los anticuerpos 

lgG probablernentt- puedan matar algunas larvas de helm111tos desen1peñando 

así una func1on p1otectora (Schall1g 2000) 

En los run,1antes ¡avenes ex1~te una falta de respuesta contra t1elm1ntos gas

troenténcos lo que contribuye a un aun1ento en la r11orb1lldad y rnortalldad. esta 

se ha asociado a la edad. pues co11for111e esta avanza. aurnenta la respuesta 

contra los ant1genos de los parásitos tamb1en a la transferencia de sustancias 

tolerogerncds en el calostro y a una 1nrnunosupres1ón en la respuesta mducida 

por altas dosis de larvas mfestantes (Schall19. 2000) 

Se ha demostrado que la respuesta inn1une tiene 1mportanc1a en la inh1b1ción del 

desarrollo de larvas de nen1atodos gastroentéricos (hipob1os1s) 

En lo referente al estado nutnc1onal del an1111al. debe considerarse que la base 

de una buena alimentación no ~~ v_olun1en de forra1e sino la cantidad de nutrien-
f --·------------· -- -- - - .• 
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tes adecuados; se asegura qL1e este factor ayuda a la formación de procesos 

imnunológicos contra estas enfern1edades (Coop y Kyriazak.is. 1999). 

Se ha observado que corderos sometidos a una dieta baja en proteínas son rne

nos resistentes a los efectos patogenos de H. contortus que los corderos que 

recibieron una dieta alta en proteinas. Asin11smo se ha reportado que la manifes

tación se hace mas aparente en los corderos con dietas bajas en proteínas (Ab

bot y col. 1986). 

En cuanto al estado fis1ológ1co del ovino paras1tado. bélsican1ente en el caso de 

las ovejas. ocurre un aun1ento en la elm1u1ac1ón de huevos de nematodos gas

troenténcos cuando está cerca el parto o lactando a SLI cordero Esa elevación es 

consecuenc1.:i cJe una mayor poblac1011 de nen1vtodos adultos en el abornaso e in

testino y se conoce como alza posp<Hto o alzn lactnc1011al (G1bbs y Barger. 1986). 

Existe un.:i 1ela1ac1on de la mmurndacJ al1ededor del parto y la lactac1on. esto se 

ha asociado a un aurnento de prolact1na ln1nunolog1camente existe una n1arca

da supres1011 del f1tom1togeno y de la 1espuesta 1nnumolog1ca 111edwda por célu

las contra et ant1ueno especifico efe H r:onto1tus. as• como en la d1sn1111uc1ón de 

blastogénes1s de lmfoc1tos1s en la sangre pe11fer1ca. resultancia en un aun1ento 

en la elm1111ac1011 cte hu8vos en este tiempo (G1bbs y Barger. 1986) 

Durante este periodo hay est11nulac1on horn1onal h1potalarno p1tu1tana. que tam

bién e1erce acc1011 sobre las larvas que estan en estado h1pob1ótico. favorecien

do que contmue con su desa11ollo 

En México se ha reportado que el mayor aumento en la eluninac1ón de huevos 

en las heces. se presenta entre la 4a y 8a sernana despues del parto de las ove-

1as (Esculla y col. 1973. Alba y Cuellar. 1990. Bello y Hernandez. 1993). Existen 

variaciones raciales para que el fenorneno de alza posparto se presente. en n1a

yores el1111mac1ones en ovejas de la raza nativa de Sumatra con relac1on a sus 

cruzas con Blacl-.belly. encontrando también que existe un efecto del alza pos

parto con el tamaiio de la carnada (Ron11all y col 1997) 



Existen dos aumentos en cuanto a la elunmación de huevos que en general co

inciden en tiempo. uno es lactac1onal de las he1nbras en cualquier tiempo y el de 

primavera que se presenta en hembras vírgenes y que en 111achos es de menor 

intensidad (Gibbs y Barger. 1986) 

Las n1anifestaciones clinicas por la presencia de NGE dependen de la edad. es

tado nutncional del an1n.al. cantidad de nematodos presentes en el anin1al y es

pecie predornmante (Coop y Kyririzak1s. 1999) 

La enferrnedad subclínica t1cH:: pe1d1das econórnicas a largo plazo. La forma cli

nica causa una 1educc1011 del apetito. perdida de peso. d1sn1muc1ón de la pro

ducc1on de leche palidez de las mucosas. anern1a. ederna sub1nandibular, di

arrea y en ocasiones rnuerte 

Mucho de los p~1as1tos como el H cont<_Htus son he1natófagos que consumen 

hasta O 05 rnl de sangre por d1a ocasionando anemia. y en casos h1peragudos 

los annnales JOVenc:s pueden n1orir 1c:pent1nan1cnte sin presentar signos En los 

casos cró111cos los H contortus desgastan ta capacidad he1natopoyét1ca del 

hospedador .:J trave~ clel consumo excesivo de globulos ro¡os que llegan a ago

tar las reservas de t11erro 1Lapage 1~181 Soulsby 1988. Tones. 2001) 

Cuando estas f:!nfe1n11.;:<.1ades p.:irastt¡inas st deben a la presencia de nen1atodos 

pertenecientes a Haen1oncl111s o 7L·/ador!~.ip1;1 que se localizan en la pared del 

abornaso. los signos 1nas npa1cntes son 1nucosas pálidas. debilidad general. en

flaquecm11ento que e$ 111c11cat1vo cte one1111a por ausencia de hierro por ser herna

tofago corno se menciono anteriormente IL.:lpage 1981 Soulsby. 1988) 

Los nematodos adultos de Tncl1o~t1ongylus y TvlacJorsaur<.1. no se alimentan a 

expensas del contenido mtestmal. s1 no que 111g1eren con su pequeña cápsula 

bucal. contenidos vanables de las celulas epiteliales y que pueden lesionar va

sos sangu1neos con la s1gu1ente perdida de sangre (Outroz. 1989) 

A la necropsia el animal tiene pobre estado de carnes. presenta membranas. 

mucosas y piel pal1da sangre de aspecto acuoso. 01ganos internos pálidos y 
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abundante tejido gelatinoso. El abornaso contiene abundantes gusanos que se 

mueven activamente si la n1uerte fue reciente (Torres, 2001 ). 

El diagnóstico se basa en los signos clinicos, edad del anin1al. clima de la re

gión. la estación del ario. el conoc1n1iento del lugar de pastoreo y el rnanejo del 

rebaño (Torres. 2001) Ademas de los signos clinicos es necesario realizar 

eYamenes coproparas1toscóp1cos como la técnica de flotación. la tecnica de Me 

Master adernéls de los cultivos larvarios para poder ident1f1car el género y espe

cie (Ounn. 1983. Torres, 2001) 

El d1agnóst1co de laboratorio será una herrar111enta llt1I para el control parasitario, 

s1 además se toma en cuenta las circunstancias en que estén los animales Asi 

corno todos aquellos factores relacionados con la enfermedad parasitaria. es 

1n1portante que las enfermedades paras1tanas sean d1agnost1cadas antes de que 

exista la apémc1ón mé-ls1va de casos cl1111cos en el rebaf10. lo cual ya denota pér

didas para el p1oductor y d1sem1nac1on de los paras1tos. es recornendable reali

zar muestreos periódicos para 1dent1f1car los paras1tos presentes así como la 

cantidad eliminada de estos Para poder determinar la estrategia adecuada para 

efectuar la clespc11as1tac1011 mas conveniente (Cuéllar 1986) 

El d1agnost1co d1fere11c1al 5e debe 1eallzar con fasc1olas1s. otras nematodias1s, 

d1a1 reas toxicas enferrnedacles bacterianas. cocc1d1os1s. cetos1s y desnutrición 

(Ou1roz. 1 989) 

Para poder tener llll conlrol de las paras1tos1s gastrointestinales no solamente es 

necesaria el uso de tarmacos ant1paras1ta11os. ya que esto solo ocasiona un con

trol parcial de la paras1tos1s s1 no son n1od1ficadas aquellas situaciones que la 

favorecen (Cuéllar. 1992) 

Desgrac1adan1ente uno de los problemas que se han generado por el uso masi

vo e indtscnminado de los antihelmint1cos. es la resistencia hacia éstos, esta si

tuación es un problen1a de grandes dm1ens1ones en aquellos países donde la 

µroducc1ón ov111a es una de las princ1pales act1v1dades económicas (Nan. 2001 ). r ---7XT . . 
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La importancia econón1ica del fenómeno de resistencia, está ligada con la distri

bución causal del agente. el predominio y la incidencia de impacto en la produc

ción local. 

La definición de resistencia es la detección por n1edio de pruebas sensibles, el 

aumento significativo en 1nd1viduos dentro de una especie y población de parasi

tos qL1e son capaces de tolerar dosis de drogas que han demostrado ser letales 

para ind1v1duos de la n11sma especie Para mantener un control de res1stenc1a en 

los parásitos se estan combinando vanas medidas como una manera de deses

tabilizar poblaciones de paras1tos que generalmente son resistentes a los despa

rasitantes (Nan y Hansen. 1999) 

Para tener un buen conttol de los NGE es necesario tomar en cuenta el patrón 

de lluvias. conocer el 1nane10 de pasto1eo (con1unal o privado y especies que la 

utilizan) Y si pasto1ean a111males de todas las edades. las especies de NGE i111-

portantes y la d1spornb1ildad de la mano de obra que se tenga. la elin1mación to

tal de los NGE no es la meta a alcanzar 

Por 111ed10 del control de NGE se pretende (Nar1 y Hansen. 1999) 

1) Romper el ciclo b1olo91co del paras1to mediante ant1helrnint1cos. 111ane

JO de potreros. control b1olog1co e h1g1ene en las 1nstalac1ones 

2) Favorecer las defensas del arnmal mediante la vacunación. selección. 

genet1ca (animales resistentes a las paras1tos1s). y la n1arnpulacion de 

la dieta Por otra parte es necesario que las autoridades competentes 

aprueben el control sobre la venta y el uso de desparas1tantes para 

evitar el uso 1nd1scrun1nado de félrmacos. y así evitar la resistencia de 

los paras1tos hacia estos 

Las estrategias de control contra los NGE involucra: 

Trata1111entos ant1l1elrnint1cos. Existen diferentes esquemas de tratamientos con 

desparasitantes para la prevención de enfermedades parasitanas (Torres y 

Agllllar. 2002) :--T_. 
lft\' .'. 
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a) Estratégicos: eliminar periodos de alto riesgo. 

b) Táctico: complementa al anterior y se aplica cuando existen condicio

nes anormales en las condiciones cl11náticas, nutrición y manejo. 

c) Selectivo: Animales que realmente lo necesitan. 

d) Curativo: Aquellos que presentan signos clinicos evidentes. 

e) Involuntario: Cuando se desparas1ta en contra de parásitos externos 

pero además se desparas1ta internamente. 

Algunos de los antiheln1inticos actuales adrrnrnstrados de manera rutinaria para 

el tratamiento de la nematod1asis gastro1ntest1nal de los rwn1antes son: 

L_ 

Principio activo 

/'l..l!Jendazol 

r enbenda.""'.o1 

CIOSi'tnlel 

1 

Oosis 

(n1gl kg poso vivo) 

7 5 

V1<1 do administración 

Subcutanea 

6r:,1 
Oral 
Oraf- ------

Oral 

Oral 

¡---- 25-50 01 al o subcutanea 

-----subcu1anea--N1lfOJO:lílll --- -- · 1 -- --- 10- -··-------- -r--
---,-v-e_m_1eCt~u-,¿-,------j,-----~Q-~2------i-l-----,.~-~ub~c-,~,..-,-,e-a--------l 

Doramect1na- - o 2 Í -- --- ·-sUbCü1an8a 

Co11t10/ integral. conlleva al uso de algunas de las siguientes estrategias de con

trol en forma con1unta (Torres y Aguilar. 2002): 

Manejo de pradera. control de praderas contaminadas 

con larvas. 
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ii. Pastos libres. Pastos que no han sido pastoreados por 

periodos largos 

iii. Manejo del pastoreo. Introduciendo pri1nero a animales 

jóvenes al pastoreo y después a los adultos. En ocasio

nes es conveniente el pastoreo mixto donde pastorean 

animales de diferentes especies 

iv. Manejo nutncional· La sup1ernentac1ón de proteinas ha 

demostrado buenos efectos en contra de infecc1ones de 

nematodos gastroentér1cos 

v. Selección genética A111rnales ongmarios de la región 

(criollos). son menos susceptibles a 1nfecc1ones por ne

rnatodos gastroe11tér1cos 

vi. Control b1olog1co Algunos hongos como el Artl11obot1ys 

of1gospou1 pueden 1educ1r los 1nd1ces de larvas en el 

pasto reduciendo así la 111festac1ón a los ov111os 

vii. S1sten1a FAMACHA Es la 1dent1f1cac1011 clirnca del desa

rrollo de anen11a Este s1sterna esta enfocado al mante-

n11111ento de infestaciones de H contortus en ovejas y 

cabras Se 1dent1f1can aquellos arnrnales con n1ucosas 

pálldas equivalentes a un hen1atoc11to por debaJO del 

15%:: Se ha encontracjo que esta aprec1ac1on visual de la 

anen11a reqLJ1ere de un entrenan11ento para denorninar el 

proced11n1ento pero. puede ser aplicable a cualquier tipo 

de explotac1on ov111a y d1sn1muyendo en gran rnedida el 

uso de ant1heln1int1cos El sistema FAMACHA solo es 

aplicable para el control de H contortus en una región 

endén11ca y se debe usar con1untarnente con otras medi

das para el control de helmintos (Vatta y col .. 2001; Van 

\Nyk. 2002) 

¡--yi;rc·r~::;,, :,-- - · ¡ 
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Coccidiosis 

La coccidiosis es una enfermedad infecciosa parasitaria producida por la pre

sencia y acción de protozoarros del género E111101ia. también conocidos como 

coccidias. en la mucosa intestinal de los ovinos. A la enfern1edad. comúnmente 

se le llama cl1otto y con menos frecuencia diarrea tiemorrágica, disenteria para

sitaria. c/10110 con sangre o eunenosis (Peiia, 1990). 

Las especies de Ei111cn;1 con localización 1ntest111al más importantes para los 

ovmos son E ;il1sata E c1nnclnllls. E fat11c1 E u1a1111fosa. E 1ntncata. E. ovína. 

E ovmoJCl<Jlrs. E f)allrdn. E pa.va y E /HOIC/atn Ade1nás. E (Jilru/lu puede es

tar paras1ta11do a la mucosa abmnasal ~Cuellar. 2002) 

Las coccid1as 5on protozoarios parc:ts1tos intracelulares del epitelio de la rnucosa 

intestmal Llevan a C:lbü, de111ro del tlosµedado1 una reproducción asexual (es

qu1zogon1a) y otra de tq:10 sexual (gametogo111a) Fuera del anunal. en el piso, el 

protozoar10 se reproduce asexualmente tespo1ogo111a). dando 011gen a ooqu1stes 

maduros o esporulados que son los 1nfectantes La 1ngest1ón de un ooquiste de 

E11n<-•11a puede d;::ir origen ;.1 lil forn1ac1on de cientos de nLJevos ooqu1stes que 

saldritn iunto con el excr1::n1enlo <Cuetlar. 1986) 

Por su local1zélc1on la::. etapa::; cie esqu1zogon1a y gar11etogo111a son las causan

tes del darlo 111te&t1nal. por lo tanto. tienen una 1n1portanc1a patológica. Por su 

par1e la esporogon1a qu& 011g1na la fase tnfectante. posee una importancia epi

dern1olog1ca pues contribuye a su d1seminac1on y posterior trasn11s1ón (Kimber

/1119. 1988 Soulsby. 19891 

Para la presentación de la coccidios1s se requieren tres factores determinantes 

(Cuellar. 2002) 

.11 Una t1u1nedad relativa elevada Se necesita alrededor de un 75º/o de 

hu1nedad relativa n11croarnbiental que favorezca la maduración y supervi

vencia del protozoario en el an1biente 

TESIS CON 
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hl Presencia de fases mfectantes del protozoario (ooqu1stes n1aduros). El pa

rásito es elin1inado al exterior por 1ned10 del excremento de los an11nales, 

por lo tanto, cuando hay una excesiva acun1ulación de rnateria fecal. se fa

vorece la contam1nac1ón de alimentos y agua de bebida. con la consecuen

te presentación de la enfermedad 

\..'t La coccidios1s ocurre en IJs corderos desde la lactación hasta después del 

destete( dos meses) La razón de que solo en los animales Jóvenes se pre

sente la cocc1d1os1s obedece a la respuesta 1111nune sobre la presencia del 

paras1to. la cual es bastan1e solida en anunales n1ayores 

Otras c1rcunsta11c1as asociadas ¡i los tres factores citados son por e1ernplo. el 

enc,-CflO nocturno. que es un rnDne10 muy generalizado en México que constste 

en un pastoreo diurno v el al0Jarn1ento de los an1111ales por la tarde y noche. en 

corrales rnuy estrechos y carentes de ventllac1ón El 1esu1tado de esto es un 

t1acman11ento. alta l1um1::dad y mayor cantidad de 111éltena fecal acumulada Por 

otro lado hay mezcla de arnmales de diversas edades. tavo1ec1e11do que los 

adultos contarn1nen el a111b1ente de tos 1nas Jóvenes La ausencia de con1ederos o 

pesebres y los be~Jeder os sucios y con fugas de agua tienen con10 consecuencia 

la apanc1on de este problerna paras1tar10 La cocc1d1os1s es rnas frecuente en la 

epoca de llL1v1as dad~ la alta t1urnedacJ prevaleciente (Cuellar. 2002l 

Es in1po1iante considerar que el µroblen1a se presenta cuando los an11nales son 

1nante111dos en forino mtens1vo (t:-ngo1das en corr<:llJ o son sornet1dos a estrés 

La rnayorla de los anunales particularmente los adultos y corderos con buen es

tado de nutncton. poseen el paras1to pero no 1narnf1estan signos clirncos, en 

otras palabras. se trata de una cocc1d1os1s subclirnca La nnporianc1a que tiene 

esta presentacton se basa en que los an11nales adultos son una fuente continua 

de el1m1nac1on de ooqwstes para los arnmales Jovenes (Meana y Rojo. 1999). 

Para que la cocc1d1os1s tenga 1na111festac1ones clirncas se requiere que ocurra lo 

siguiente. ~ .e-:-;:-:-;:--:-:¡ ....... 
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a) Ingestión de una gran cantidad de ooquistes niaduros. 

b) Presencia de especies de Eilneria muy virulentas, especialniente E. ahsata. 

E. ovina. E. ovmo1clnlis y E. pnrva 

e) Un nial estado nutnc1onal o 1nn1une del cordero. el cual está relacionado con 

la cantidad y calidad de alimento mgendo durante la lactación. También con

tribuyen la presencia de otras enfennedades y s1tuac1011es que induzcan es

trés (destete. vacunaciones. castración. entre otras) o m111unosupres1ón. A úl

timas fechas la apélnc1on clirnca de cocc1d1os1s se tia asociado a un problema 

de def1c1enc1a de selenio 

El prirner signo de la cocc1d1os1s clln1ca es el reblandecurnento de las heces. és

tas se tornan pastosas su1 perder su coloración o estan con una tonalidad café 

oscuro Poster1orn1ente el exc1e111ento se torna acuoso. aco1npa1iado de estnas 

de moco y rnuy rara vez con sangre El cordero rnuestra PUJO (defecac1011 dolo

rosa). se dep11111e. tiene los OJOS t1und1dos por la desh1drutac1011. el vientre puede 

estar abultado. de1a de comer y si no recibe tratamiento. en pocos d1as puede 

monr Las causas de la 111uerte son por un lado la desh1drat~c1ón por pérdida de 

llqu1dos y electrolltos y por airo. la ane1111a debida a la tiemorrag1a intestinal y la 

anorexia Los a1111na1f~S que no sucun1be11. en ocasiones riuedan subdesarrolla

dos y d1f1c1lrnente olcélll?éHélll el peso de mercado o la talla adultn y por lo tanto 

no podré"111 ser ut1l1zados para la 1eproducc1on (Ma11111. 1f•83) 

Para el d1agnost1co ~t' re-com1enda considerar las caracter1st1cas y cond1c1ones 

de rnane¡o de la explotac1on. y hacer la d1ferenc1ac1on cli111ca del padec1m1ento. 

ton1ando en cuenta el t1po de a111n~al afectado y los signos que ma111f1esta. El 

d1agnost1co conf1r1nat1vo se hace por medio del laboratorio. poi lo cual se deben 

ren11t1r n1uestras de 1natena fecal para su procesan11ento a través de tecnicas 

coproparas1toscop1cas (flotación o Me Master) <Sou1sby. 1988) 

Los rned1carnentos que actl.'.1an contra E1111unn se pueden clas1f1car en (Cuéllar. 

2002) 
í ,,.,.., ~ --------
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a) Coccidiostatos. que sólo tienen acción sobre las pnn1eras fases evolutivas 

de las coccidias. detienen el desarrollo y reproducción del protozoario. El 

hecho de pern1itir cierto establecin1iento de los pa1·ás1tos en las células in

test111ales. es con la finalidad de lograr una estimulac1on del aparato 1nrnu

nocon1petente del an1rnal para crear protección Este tipo de productos se 

emplean con fines preventivos y se adn11111stran en et alimento o agua de 

bebida durante largos penados Los principales cocc1d1ostatos que se em

plean en ov111os est<:in Decoqu1nato. 1none11s1na. lasaloctda. arnproho. sali

non1icina y tolt1azunl 

b) Cocctd1c1das. son productos que tienen la CZ1ractenst1ca de atacc=ir cualquier 

fase evolutiva de las cocc1d1as que estén paras1tando. El ob1et1vo para el 

empleo de este tipo cte medicamentos es pura contrarrestar un brote agudo 

de cocc1d1os1s cl1rncQ entre ellos estan sulfas solas (sulfametazma. sulfa

d11nidma sulfngl1a111dma y sL1lf~qu111oxal1na sódica), sulfas comb111adas (tn

sulfas sulfan1etazina ... sulfad1ac1n(l+ sulfa111erac111a). sulfas con tr11netoprim; 

y rntrofuranos 1111trofurazona y furoxona) 

Para el control de la cocc1d1os1s es importante detectar aquellas condiciones (de 

1nstalac1ones n1aneJO etcetera1 que esten favoreciendo y aplicar las rnedidas 

correctivas As1n11srno t::~ convE:-11112nte aplicar el tratan11ento md1v1dual con cocci

d1c1di3s a aquello:::. ani1nales que 111a111f1esten signos de enfern1edad En el caso 

de los arnn1~les en engotda 111tenstva. es de utilidad la adn1m1strac1ón continua 

de cocc1d1ostatos en el alimento lCuellar 1986) 

Rec1enten1ente. en cabritos. se ha experunentado con la utilización de bolos in

trarrum111ales con sulfarnetazina de lenta liberación. que adn11nistrados en ani

rnales muy JOVenes les ayuda a controlar y hasta prevenir la cocc1d1os1s (Tacher 

y col . 1994) 

Finalmente. resulta de utilidad el empleo de selenita de sodio por via parenteral 

para me101ar el estatus inmunológico de los corderos y fortalecer la respuesta 

mmune del animal contra la Eunana (Varela. 1994) 
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OBJETIVOS 

Comparar el sisterna de pastoreo contra el confinamiento total de corderos del 

trópico subhúmedo en lo referente a la eliminación de huevos de nematodos 

gastroentéricos y ooquistes de Eirneria sp. 

Evaluar el crecimiento de esos corderos en ambos sistemas. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Localización. 

Explotación ovina con1ercial Ranc/10 Hiclalgo ubicado en el kn1 18.5 de la carrete

ra Tina1as-Ciudad Alen1an en el estado de Veracruz (clima calido-húmedo, ten1-

peratura media anual de 32' C. humedad relativa 80eoA:i> 

Animales. 

El sisten1a constaba de dos n1ódulos de producción con 1.200 ovejas cada uno. 

con empadres y parios programados. Las l1en1b1as eran de raza Pellbuey varie

dad canela x Blacl-.belly y tos se1nentales son Katahd1n Pastoreaban en prade

ras (pasto Pangolri 8 4'J'~· PC y Estrella de Africa 14 2°/0 PC) y recibian una su

plementac1on con bagazo hlJrnedo de cervecer1a durante el encierro nocturno. 

Los corderos lactantes rec1b1an un alln1ento balanceado ( 18~,0 de proteina cru

da). de los siete dias de vida hasta el destete (promedio 68 dias). Al destete se 

inmunizaron contra clostnd1as1s y se desparas1taron con albendazol. 

Diseño experimental. 

Se emplearon 50 corderos contemporáneos (promedio 60 dias de edad) tanto 

hernbras (20J corno n1achos (30). y se formaron dos grupos al azar de 25 anima

les cada uno que ~e ubicaron de la s1gu1ente n1anera 

Grupo 1 Corderos destetados que fueron rnantenidos en confinarniento. Se 

trasladaron al modulo de engorda en corrales con piso elevado con una dimen

s1011 de 6 3 x 5 8 m y con piso de p1ast1co o de n1alla galvanizada con una altura 

de 60 crn sobre el 111vel del piso y una capacidad de 60 animales_ Recibieron 

alimento balanceado con 14°',, PC (sorgo 40''.(· granza de maiz 34º/o. pasta de 

soya 15"', c~:::.c;H1lla de soya 9'~·'c- y sales mmerales y v1tarninas 2".1o) se ofreció 

ac! /1/J1t11rn en co111ederos de 111adera 

Grupo 2 Corcieros destetados que salieron a pastorear en las praderas 1n1plan

tada (pasto Pangola 8 4c', PC y Estrella dt: Afnca 14 2'"'1c PC) 

¡- 'TT~<-.:·p·~--r-:~~~7- -~ 
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Se efectuaron muestreos de heces y pesaje de todos los animales en fcrma 

quincenal registrandose el número. peso y sexo de cada anin1al Las variables a 

evaluar fueron el nlln1ero de huevos de nernatodos gastroentéricos y ooqL11stes 

de Eitnena por gran10 de tieces. la ganancia diaria de peso, ganancia total de 

peso, presencia de enfermedades y mortandad 

La duración de la evaluac1on fue hasta que los animales n1antenidos en confi

nan1iento alcanzaron el peso de mercado (4 n1eses). 

Pesaje. 

Los animales fueron pesados en forma individual, por medio de un dinamómetro 

con capacidad mc.=1xm1a para 100 kg 

Toma de muestras. 

Se tomaron muestras de heces de todos los anín1ales, directamente del recto 

usando bolsas de poliet1leno. se identificaron individualn1ente y se conservaron 

en retngerac1on hasta su procesamiento 

Procesamiento de las muestras. 

Las rnuestras colectadas fuero procesadas por la técnica de Me Master para la 

cuant1f1cac1ón de huevos y ooqu1stes por gramo de heces. Para la identificación 

de los generas de nematodos gastroenténcos presentes, se efectuó la técnica 

de cultivo larva110 (Cort1cell1 La1) 

Tócnica de Me Master: 

Ft111cfa111e11to 

Se basa en diluir una cantidad conocida de rnatena fecal en otra cantidad conoci

da de solución salina saturada y revisar un volumen conocido de esta mezcla, la 

cual da en número de estructuras parasitarias encontradas en la muestra inicial. 

TESIS CON 
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Materíal. 

Equipo comercial de Me Master (cániara y tubo de Me Master). gotero, solución 

saturada de cloruro de sodio ap1oximada1nente al 48o/o. con una densidad n1ini

n1a de 1. 18 grados Baume (g/cn1~) y un microscopio con1puesto. 

Desarrollo. 

a) En el tubo de Me Master agregar la solución saturada de NaCI hasta la 

primera marca. 

b) Agregar la materia fecal hasta la segunda linea del tubo. 

c) Hornogenizar la solución. 

d) Poner solución saturada de NaCI hasta la tercera marca. 

e) Hornogenizar vigorosamente. 

f) Ton1ar inn1ediatarnente de la parte media del tubo con el gotero parte de 

la mezcla y llenar los espacios que existen entre la rejilla y la base de la 

camara de Me Master. llenandolos sin permitir la formación de burbujas 

que modifique el volun1en depositado. 

g) Dejar reposar 5 1n1nutos 

h) Observar y contar al m1croscopio las estructuras parasitarias que se en

cuentran dentro de los cuadrados de la can1ara. 

/11te1p1utac1ór1 

Se sun1an los dos cuadrantes y se n1ult1plican por 50 para obtener el número de es

t1 ucturas parasitarias por gramo de heces. La conversión se basa en el hecho de 

que se ha exan1mado un volumen de O 3 rnl en cada espacio de la carnara (0.3 cn1 

de p1ofLJnd1dad por un crn- ). Los dos cuadrantes dan un total de O 6 rnl: y puesto 

que el n1atenal se encuentra en 5uspensión de 30 1 (30 n1I de sotuc1ó11 saturada de 

NaCI y Llfl grarno de heces) en este volumen hab1a 0.02 gran1os de heces 
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Cultivo de larvas infectivas (Técnica de Corticelli Lai). 

Con la niateria fecal obtenida el dia 1 O, se efectuaran dos cultivos de larvas para 

cada grupo. 

Funda111ento 

Se basa en crear las condiciones necesarias de humedad. temperatura y sustra

to para el desarrollo de las larvas. 

Material 

Caja de petn grande. heces de ovino, agua destilada, pipeta Pasteur. vasos de 

prec1p1tado o de plásticos. estufa de cultivo larvario. microscopio compuesto y 

estereoscópico. 

Dcsartol/o. 

a) Se colocan en el vaso dos partes de aserrin estéril o heces de ovino pul

verizadas estériles y una parte de la nlatena fecal problema. 

b) Agregar agua destilada y hornogenizar hasta que adquiera una consis

tencia pastosa 

c) Colocar la nlezcla en la base de la caja de petri pequeña, hasta la mitad 

de ésta. 

d) Colocar la base de la caja pequeña dentro de la caja de petri grande. 

e) Agregar agua destilada en el espacio que hay entre la caja de petri gran

de y la pequeña. 

f) Tapar la caja de petn grande e introducirla a la estufa de cultivo larvario 

durante siete dias (24-26 ºC). Durante este tiempo. por lo rnenos cada 

tercer dia. se debe rehidratar y hon1ogenizar la n1uestra para que se oxi

genen las larvas 
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g) Transcurrido este tiempo, voltear la caja de petri grande y sin quitar el 

agua se deja reposar durante 24 horas. 

h) Tomar las larvas del liquido con la pipeta Pasteur y colocarlas en un por

taobjetos. 

i) Agregar una dota de lugol y colocarle un cubreobjetos. 

j) Identificar las larvas con el microscopio con1puesto. 

Análisis de resultados 

Se efectuó la prueba estadist1ca de anillisis de varianza para conocer las dife

rencias entre los grupos y entre el sexo de los corderos dentro de cada grupo. 

El n1odelo estadístico en1pleado fue el siguiente: 

Yij= µ + Mi + lj + Mi ... lj + cij 

Donde: 

M= Es la rnedia de distribución de Y en el man1ento del muestreo 

Mi= Efecto del i-ésimo periodo de muestreo 

lj= Efecto del j-ésimo ICP 

Mi"lj= Efecto de la interacción del i-ésimo periodo de muestreo sobre j-ésimo 

ICP 

cij= Error experimental TESIS CON l 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

La producción ovina ernpresarial es una actividad de vanguardia en algunas re

giones de México, particularmente en los estados de Jalisco, Tamaulipas y Ve

racruz. En este último, dadas sus características climatológicas. la adquisición 

de enfennedades parasitarias es un hecho común 

Las paras1tos1s se encuentran entre las causas 111ás frecuentes e importantes 

que ocas1onan una mef1c1enc1a b1olog1ca y econon11ca en los s1ste1nas pecuarios 

del pais: tales problemas disminuyen sutil o apreciablemente la produccion de 

los arnmales trayendo como consecuenc1a baias utilidades al productor favore

ciendo el des<Jl1ento y obandono de la actividad pecuaria 

Una de las estrateg1<is par<1 el control ant1µaras1tar10 es modificar algunos facto

res ambientales que cond1c1onan o facilitan la presentación de las enfermedades 

paras1tan.:is En el presente trabaJO se evaluó el efecto del sistema de crianza de 

corderos en un cllma tropical subhumedo sobre la adqu1s1ción de nematodos 

gastroentencos e E1111cfln y sobre el peso corporal 

Ncrnatodos gastrocntcricos 

La mfestac1on poi nernZltodos gastroenténcos (NGE) es una de las paras1tos1s 

1nas comunes en Mex1co. afectando pnnc1paln1ente a los ovinos por ser una de 

l~s especies que por tr achc1on se expl01é.l en cond1c1ones rústicas (Cuéllar. 

1986) Su 1mportanc1a vana de acuerdo con las cond1c1ones cl1matolog1cas en 

los diferentes sistemas de producción (Ouiroz. 1989) En los ecos1sternas con 

cl11na tropical hl1medo la presencia se favorece pues 5e dan las cond1c1ones 

an1b1enta1es opt1n1as para el desarrollo y supervivencia de las fases 1arvanas de 

los NGE siendo su presencia continua y ex1st1endo los riesgos µerrnanentes pa

ra su adqu1s1c1án (Vé'izquE:z y Najera. 1987) 

En el presente traba¡o l.:i presencia de huevos dP. NGE fue d1agnost1cada tanto 

en los corderos nianten1dos en conf1nan11ento corno en aquellos que salieron a 
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pastar. sin embargo, se encontraron diferencias muy marcadas (cuadro 1) en 

cuanto a la eliminación de huevos por gran10 de heces (hgh) de NGE en ambos 

grupos siendo s1ete veces superiores en los anin1ales que tllvieron acceso al 

pastoreo (P< 0.05) 

El único genero y especie de NGE ident1f1cado por medio de cultivo larvario fue 

Haer11onc1Jus conto1t11s No obstante que la ne111atod1as1s gastrointestinal es un 

cornpleJo etiolog1co donde confluyen dos o mas géneros en el misn10, anin1al 

(Cuéllar. 1986). es factible que existan s1tuac1ones donde solo se encuentre H 

conto1t11s en torn1a urnca (Qunoz. 1989) Cabe rnenc1onar que el H co11to1tus es 

el NGE rna!" frecuente y vnulento en los d1st111tos ecosistemas de Mex1co 

En el cuadro 1 se expresan tos 1esultados de l;:i ehmmac1on de huevos de NGE 

en valores absolutos y dacia su altn vanac1on rnanifestada esta por la desvia

c1on est<inda1 se vio la necesidad cJe tr¿isforina1 d1ct1os valores a logantn10 10 

para d1sn11nwr las var1ab1l1dades y poder efectuar el nnails1s estadist1co en tér

minos mas confiables Los ctatos referentes a la transformación a logantmo 10 

de los valores de eluninac1on de huevos de NGE se expresan en el cuadro 2 

Es 1111porta11te considerar que en el caso cielos NGE los corderos al nac1m1ento 

estan libres de paras1tos y solo se infestan cuando conswnen pasto contarnina

do con larvas. part1cutarn1ente en aqut.:llos ecos1sternas con ctuna tropical. don

de la huniedad y la tcrnpe1atura son elevadas. puede OClllnr durante todo el ario 

{Cuella1 2002) 

No obstante que los corderos confinados mostraron prin1ero la presencia de 

huevos de NGE en su excremento. s1ernpre mantuvieron conteos rnuy bajos. al

canzando la máxuna cifra (450 O hgh) en el qumto mes de n1uestreo Los anima

les en pastoreo paradoJicamente se encontraron negativos en la pnn1era evalua

c1on. sm embargo. para el segundo 1nuestreo. el promedio de elirn1nac1on fue de 

2.572 O hgh. que fue el mayor (P< O 05) conteo observado durante los cinco 

n1uestreos Postenonnente se presentaron ellrnmac1ones que variaron de los 

1.500 a 2.500 hgh Es conocido que cuando se dan las cond1c1ones an1b1entales 
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adecuadas, se presentara una rápida infestación con la consecuente elevación 

en la eliminación de huevos <Soffer y col.. 1984) 

La infestac1on por NGE en los rumiantes ocurre exclus1van1ente cuando los ani

n1ales estan bélJO sistemas de enanza en pastoreo. la razón de lo anterior es que 

los huevos se incuban en las heces y se desar1ollan las larvas uno. dos y tres. 

siendo ' sta últuna 1<1 fase mtectante que después migra y se encuentra en las 

gotas de agua en el pasto (Cuellar. 1992) para despues ser ingerida por el hos

pedado1 Los corderos mantenidos en pastoreo siempre estuvieron expuestos a 

la paras1tos.1s s1encto Ja v1él de 1nfecc1on el nl1111ento ya que la5 l~Hvas 1nfestantes 

son muy activas pudiendo trepar por los tallos y sub11 él las t101as de los pastos 

(Soulsby. 1988) Poi su péHle. los co1de1os que se encontraron estabulados po

s1ble1nente la fuente de contan1111.:ic1on fueron las 1nadres Estas durante la rna-

r1ana salléHl a las prade1as y al regres<Jr por lns tc1rdes. al encontrarse en un n1e

d10 con drn1ens1ones rf::!str111u1das. se favoreció la S1tH11fJft1 de huevos de NGE en 

la carna. con1ede1os y bc:bederos con la po5ter101- 111gest1on de algunas larvas 

1nfectantes. existen pocas ev1denc1as docun1entadas al respecto 

Por otro lado las madre~ µueden ser la pnn1era fuente de conta1111nac1on de las 

praderas y. desde luego. de sus cord&ros. E!S bien conoc1do que las ove1as pre

sentan un aurnento en el conteo de t1uevos fecales (VIZ<J pospéuto o alza lacta

c1onaf) el cual comienza poco antes del parto y llega a1 máxuno usualn1ente va

rias semanas despues del nac1m1ento de los corderos. descendiendo después, 

hasta los t1p1cos rnveles de una ove¡a adulta vacía (Donald. 1973) 



Cuadro 1. Eli1ninación de huevos de nematodos gastroentéricos 

( promedio :t. desviación esténdar) en corderos rnantenidos 

bajo dos sistemas de n1anejo en condiciones de trópico 

húmedo. 
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Hembfas 00 
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Cuadro 2. Eli1ninación de huevos de nematodos gastroentéricos 

(promedio :t. desviación esté:lndar) en corderos rnantenidos 

bajo dos sistemas de n1anejo en condiciones de trópico 

húniedo (base logantmo 10). 

Muestreo (edad¡ 

Log 10 huevos de NGE por gramo de heces 

t6!:> d•a"'; 1·~·~ º'ª~) , 1io l'.l,._,., 1 1 i:::~ º'''"'' 

Hembras o o 1 9~ 1 09, :::: o~ o 83. 2:::: ~ 90, 2 7 !. o 39 ~ 

Estabulado Machos 1 4.=_0 18 1 . ~ 1 13, 1 7 . O SJ. 1 ª' O BG. 23~025, 

General 1 1!_ o '" 1 6~ 1 13 1 ~~o 83 l· 20• O BB .. :::: 4 ~ o 37. 

00 3 3 !. o 55 ' "9 t o 43 ·' 3 1 ~o 30' 3 1 . o 5ó' 

>'as toreo Machos 00 3 o~ o 42 . C>O• o 6;''" 3 1 •O C4 3 o!. o 4-1., 

Gen~•<tl 00 3:::: • o 49. 3 o . o 5~ , 1 o •:d, 3 1 . o 48 .. 

Letra'!:o n11nusculas d11eren1~s en la misma columna indican d1terenc1as eMad1st1ca~ (P< O 05¡ 

Letra~ m<-tyuscula!> diferentes en la nl1sma colu01na 1na1can d11e1enc1as estaaist1cas (P"' o 05) 
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Existen antecedentes indicando que el aumento en la ellrninación de huevos de 

NGE puede estar influenciado por cambios endocnnos. influyendo al incremento 

de susceptibilidad de la oveja a la infestación por NGE. esta re1ajacion prepa110 

de la inn1u111dad se manifiesta por la madurac1on de larvas 1nh1b1das y en pc:1111cu

lar estas larvas completan su desarrollo en el animal al final de la gestación 

(Soulsby. 1988). por lo cual es obvio que la rnás alta producc1on de huevos en 

las heces tiene luga1 en la lactacion. siendo una fuente de 111festac1ón para cor

deros que son Sl1scept1bles (Donald y Weller. 1973) El fenómeno de alza µos

parto ya ha sido repm1ado en México para oveias de clima fria (Bello y Hernán

dez. 1993). templado <Alba v Cuéllar. 1990) y l!op1co h(Jn1edo (Esculla y col.. 

1973. Orozco y Lopez. 1 992) 

Cabe n1enc1onar que la presencia de larvas en la pradera es consecuencia de la 

poblac1on de paras1tos en el t1ospedador. considerando que es un proceso alta

rnente d1nán11co y que depende del estado 1nmu111tano del rebaño Cuando los 

ovinos se encuentran pastoreando todo el arlo en praderas infestadas reciben 

un desafio larva110 diana que estimulan el sistema mrnu111ta110 Para el conjunto 

de NGE se reconocen tres etapas (Nari. 1992) 

a} Etapa de mfocc1ó11 n<11t1va cuando el a111mal comienza a sustituir su ali

n1entac1on láctea por pastura se encuentra 1nmed1atarnente expuesto a 

desafios larvarios. corno su cnpac1dad de respuesta mmurntana es n1uy 

pobre. se dice que se encuentra en etapa ele 1nfecc1on rtd1t1va. lo que s1g

ntf1ca que gran parte de las larvas consumidas desat1ollaran paras1tos 

adultos. La consecuencia practica a 111vel de rebaño es que los corderos 

no solan1ente én1n1entaran en forn1a rap1da sus poblaciones parasitarias. 

sino que 1nc1ementarán la tasa de contam1nac1on de las pasturas hacién

dolas n1as peligrosas Esta etapa generalmente se n1ant1ene durante va

nos rneses dependiendo de la calidad y cantidad de forra1e disponible 

b) Etnpa <ÍP. 1cqulac10n aunque el desafio lélrvanos en cond1c1ones de pas

toreo continuo se mantiene durante toda la vida del a111111al. sus poblac10-
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nes parasitarias no siguen aurnentando en forma aditiva. esto es porque 

el t1ospedador comienza a desarrollar sus defensas inmunológicas y a 

controlar sus poblaciones parasitanas. La duración de esta etapa depen

de principalmente de las cond1c1ones ambientales y la oferta estacional 

de larvas que predon1inen en et trópico Esto es especialmente cierto en 

las zonas con épocas de secas y lluviosas bien definidas. que condicio

nan no sólo la oferta la1varta sino también el estado nutnc1onal 

La etapa de regulación se 111anif1esta fundan1entaln1ente a través de una 

d1sn1111uc1ón de los porcenta1es de larvas que se desarrollan a adultos. el 

aumento de ellm1nac1ón de paras1tos adultos sustituidos por nematodos 

de ingest1on reciente y una d1smmuc1ón de la postura de huevos de las 

hembras ya establecidas 

e) Eto¡x1 de protecc1ón o ros1stcncw es la apa11c1ón n1as lenta y con una 

fuerte base 1nrnunolog1ca. después de la etapa anterior y dependiendo 

mucho de las cond1c1ones de estres que pL1eden estar asociadas (malnu

tr1cion. gestac1on. lactancia) los an11nales pueden regular con éxito sus 

poblaciones parasitarias Du1ante esta etapa cabe esperar que el rebaño 

consun1a una gran cantidad de larvas muct1as de las cuales no se desa

rrollaran hasta adultos 1efecto as/Ht<Hio11.1) d1sm1nuyendo de esta manera 

la tasa de contan1111ac1on Cabe 1nenc1onar que la res1stenc1a no se pre

senta urnfo1memente para todos los generas de NGE 111 en todos los indi

viduos del rebar1o 

En este estudio la cantidad de huevos de NGE fue n1ayor en las hernb1as que estu

vieron en estabulac1on en todos tos n1uestreos. excepto el primer 1nuestreo donde 

1111c1aron con conteos negativos pero incrementaron gradualn1ente su eliminación 

hasta alcanzar los 760 O hgh en el l11t11no n1uestreo Por su parte. los corderos ma

chos tL1v1eron conteos promedio que oscilaron entre los 23 1 y 211 5 hgh 

Las corderas en pastoreo tuvieron elun1nac1ones mayores en el segundo 

(4,030.0 hgh) y quinto (1.865 O hgh) 111uest1eo en cornparac1ón con los machos. 
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En estos últimos la máxima eliminación ocurrió en el cuarto muestreo con 

2.580 o hgh 

La cantidad de liuevos de NGE eliminados fue mayor en las corderas en ambos 

grupos. solo en el primer rnuestreo se encontraron negativos pero en posteriores 

n1uestreos estos fueron aumentando No existen antecedentes bibliograficos 

que 111d1·--luen alguna diferencia de la paras1tosis en cuanto al sex0 de los anirna

les. sin embargo. como ya se mencionó. el fenón1eno de n/za pospa1to es exclu

sivo de las hembras y está asociado a los cambios endocnnos que ocurren en la 

gestación y lactac1on (Qu1roz. 1989) 

F111aln1ente es conveniente coment<=H que la elun111ac1ón total de los NGE en los 

anunales ba10 pLJsto1eo no es la rneta a alcan¿ar_ el control integral de los NGE 

se basa en dos pnnc1p1os. por un lado. rornper el c1clo b1olog1co de los parásitos 

mediante t1atan11entos ant1t1ehnint1cos n1aneJO de potreros. control biológico e 

h191ene de 111stalac1011es y. por otro. fortalecer las defensas del annnal 1ned1ante 

vacunac1on. selecc1on genet1ca y n1eiorando el estado 11utnc1onal de los arnmales. 

Eimeria 

La cocc1d1os1s. producida por protozoarios del genero E11ne1ia es otra de las en

fern1edades que n1ás prevalecen en los distintos ecos1sten1as del país donde la 

producc1on ovina es una act1v1dad pecuaria importante (Perla. 1990) 

De igual manera que en el caso de los NGE por la elevada desv1ac1ón estándar de 

las cifras absolutas del conteo de ooqu1stes de Em1v11a sp (cuadro 3). existió la ne

cesidad de la transforrnac1on logaritrrnca (cuadro 4) para el analls1s estadístico 

En los cuadros 3 y 4 se exponen los datos reft::rentes a la elm1111ac1ón de ooquis

te~ de E1111v1111 sp en los corderos manterndos en conf111a1n1ento y los que salie

ron a pastorear En el pnn1er muestreo se encontro una el1m1nac1on rnuy elevada 

de ooqu1stes del protozoario. en el grupo de corderos estabulados siendo de 
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31.202.6 ooqu1stes por gramo de heces (ogh) y en los de pastoreo de 43, 188.0 

ogh. En las corderas estabuladas hubo una mayor eliminación (34,380.0 ogh) 

que en los machos (28.758.5 ogh). sin en1bargo. no existieron diferencias esta

disticas entre ellos (P> 0.05). esta situación se invirtió en los animales en pasto

reo. ex1st1endo conteos de 47400 O y 36870.0 ogh en los n1achos y hembras 

respect1vmnente (P> 0.05) 

Posteriormente. se presento una d1sn1111ución paulatina de los ooqu1stes de Ei-

111cnn sp en an1bos g1upos de corderos En los mantenidos en conf1namiento. 

para el segundo muestreo ex1st16 una d1sm111uc1on mayor (P< O 05) al 50°/o, lle

gando a los 13.474 09t1 Despues continua la d1sn1111uc1ón hasta cifras cercanas 

a los 7.000 ogh para llltunos tres muestreos De igual manera que en el pnn1er 

n1uest1eo. en las corderas se presento una n1ayor elnn1nac16n de ooqwstes du

fante el segundo y tercer muestreos Para 1as dos últimas evaluaciones. ex1st1e

ron cifras s11111la1es para los machos y llernbras con una ligera n1ayor elunina

c1on en los machos (P> O 05) 

Para los annnales en pastoreo en el segundo muestreo la caida en la elun111a

c1on de ooqu1stes en In n1ateno fecal fue 1gL1al de marcada C50~'fl) que en el otro 

grupo de corderos llegando a su cifra mas ba1a (2.118 O ogh) de todos los pe

riodos evaluados no obstante que para el s1gu1ente muestreo (tercero). existió 

un repunte en la el11rnnac1on de parasttos llegando a los 15.678 O ogll y d1sn1111u

yendo nuevan1ente pu1 u los dos ultimas muestreos con 5.182 O y 6.088.0 ogh 

respect1vi1r11ente Pdra tos rnact1os se presento una n1ayor el11n1nacrón de oo

qu1stes en el segundo y terc~r muestreo. sm en1bargo. para los dos últimos. fue 

mayor la detecc1on de parásitos en las hembras (P> O 05) 

Para an1bos sistemas. solo se detectaron diferencias estadlst1camente s1gn1fica

t1vas (P< O 05> durante el segundo rnuestreo t80 dras de edad). con una n1ayor 

cantidad de ooqL11stes elln1mados ( 19.243 9) en los corderos estabulados en 

contraste con los 2.660.5 ooqu1stes el11nu1ados por los que pastoreaban. 
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Cuadro 3. Elírninación de ooquistes de Eitneria (promedio .±desviación estándar) 

en corderos mantenidos bajo dos sistemas de manejo en condiciones 

de trópico húmedo. 
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Cuadro 4. Elirninación de ooquistes de Eitneria (prornedio :t. desviación estandar) 

en corderos mantenidos bajo dos sistemas de manejo en condiciones 

de trópico húmedo (base logantmo 10). 

Muestreo tedad) 

Log 10 Ooqu1stes de f;.¡rn-=-na por gramo de heces 

165 d ... ~¡ '~ tO <l'ª~' '1:;:'S Cloa~1 

Hembras 4 J.:!: o 44' 4 1 . o 28 38 "!_o 31 38 'º 15 3 T "!.O ~O , 

Estabulado Machos 4 3 ! o 54 ~ 3 s. o 30 3 4 o 18' 38• o ~9., 3 8 + Q 25n 

General 4 3. o 49 _ 4 o. o 31 3 6 ... o 30: 38•024.· 38• o ~3 ... 

Hembras 42!061, 3::; ~ o 25 ~ 4 o.:!_ o 41 3 5. o 45' 3 8 .:!_o :?9J 

Fa!:otoreo Machos 4 4 .:!_ o 54 3 3 "! o 25 ., 4 o.:!_ 052. 3 5 "!_o 34 3 13 .:!_ o 41 ~ 

General 4 3+0~7.·. 3 2 . o 25. 4 o.:!_ o 47 .. 3 5 .:!_ o 38 .. 3 7 :":. o 36-

Lt?tras m•llu'i>Culas diferentes en la mosma columna md1can d1fercnc1as estad1Sl1cas 1P< O 05) 

Letras mayusculas diferentes en la misma COiumna indican d1ferenc1ils estachsl1cas (P< O 05) 
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Los corderos se contagian en las primeras horas de vida. ya que al mamar ingie

ren los ooquistes elirninados por la madre en el excremento y que después con

tan1inan la superficie de las ubres contaminadas. En este sentido González 

( 1987) reporta que existe una rnayor eliminación de ooquistes en la oveja un 

n1es antes del parto y al momento del destete. 

Cabe n1encionar que la cocc1d•osis generalmente afecta a corderos presentándo

se un incremento paulatino en la ehm1nación hasta alcanzar su máximo entre las 

4 a 6 sem;mas de edad (Gregory y col. 1980: Vega y Edil. 1983: Borja. 1984). 

Los corderos son a1tarnente susceptibles pero. corno norn1almente desde el na

c11111ento adquieren ré'lp1d;:m1ente la 1nfecc1ón. pueden ser capaces de desarrollar 

un estado de 111111u111dad antes de que el proceso cl1rnco se haga evidente (Cué

llar. 2002) La cocc1d1os1s es un problema frecuente en los corderos Jóvenes que 

salen a pastorear y son encerrados durante la tarde y noche. en ellos puede 

provocar perdida de peso e 111clus1ve la muerte (Pelia. 1990) 

En el presente trabaJO. algunas situaciones que puedan producir estrés en el 

cordero pudieron t1al)er ocasionado elevados conteos de ooql11stes Ein1eria en 

el pn111er muestreo. esta s1tuac1on bien pudo deberse al destete de los corderos 

(Cuellar. 1986) 

Algunos factores que pudieron haber 111flu1do para que el grupo de corderos en 

pastoreo tuvieran conteos n1as elevados en el pr1111er rnuestreo son la hume

dad. ya que para la sobrev1venc1a de un ooqursté debe ex1st1r una hun1edad re

lativa rnayor al 25'J1o. en el lugar donde se efectuo el trabajo tenia un clima tropi

cal hUrnedo. situación que tuvo mas relevancia en los corderos que se encon

traban en pastoreo ya que las camas de los a111n1ales se encontraban a ras de 

suelo. el cual puede estar conta1111nado por los ooqu1stes No se descarta la po

s1b1lldad de la 1ngest1611 de ooqu1stes presentes en la carna de los an1111ales; es 

frecuente observar corderos 1ng1nendo o ru1111ando d1cl10 111atenal (Gates y Gor

ham. 1979) 
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Otro factor u11portante para que pudiera ocurrir la infestación en los corderos que 

pastoreaban era la relativa n1ala higiene en que se encontraban El acumulo de 

excren1ento en la cama de los a111males. la contarnmación del agua y alirnentos 

con n1ateria fecal. incrementan el 11ego de adqumr la cocc1d1os1s (Peila. 1990) 

Por otra parte. los corderos en pastoreo se encontra1on rnas expuestos ya que 

esta demostrado que un solo animal puede eluninar grandes cantidades de oo

qu1stes ~m rnarnfestar algun signo de enfermedad (Cuellar. 2002l En este últ11110 

punto cabe n1enc1onar que los anun.31es aclultos no padecen la paras1tos1s. pe10 

contarnman el 111ed10 donde per111élnecen los corderos al evacuar tleces que con

tienen ooqu1stes (Cueltar 1 D8G) Los corderos que se mantuvieron en pastoreo 

pos1ble1nente tuv1c1 on estos factores que bien fueron suf1c1entes para poder in

fectarse. y ya que estos arnrnule::::. se encont1aron expuestos a todos los factores 

debido al tipo de 1nstalac1ones en las que se enconttaban 

Por su pa1te los corderos que se encontraban en forrna estabulada en corrales 

elevados solo pudieron haberse infectado poi l1aber consun11do alimento o agua 

contan1mada o bien desde que 0ran loct~ntes por la contarnmac1on de la ubre de 

la rnadre (Cuellar 1986) Estos an11nales no tuvieron otra fuente de re1nfecc1ón 

ya que los corderos se mantuvieron despues del destete en corrales elevados to 

que explica la 1nenor el11111nac1011 de ooqu1stes en cor11parac1on a los corderos en 

pastoreo part1cular111ente corno ocurr10 ch11ante el prirner n1uestreo 

En cuanto al sexo de los co1deros en las hembr<:ls estabuladas hubo rnayor eli

rn1nac1on eje ogt1 que en los niachos 1111entras que en los corderos en pastoreo 

esta cond1c1on se 111v11t10 va que fue 111ayor el conteo de ogt1 en los n1achos que 

en las hernbras No se encontraron refe1enc1as b1bl1ográficas al respecto 

En poste11ores n1uestreos se observo una d1s1111nuc1ón considerable de las car

gas parasitarias en a1nbos grupos. los corderos que se 1nantuv1eron estabulados 

tuvieron una d1sm1r1uc1on mayor del 50' ', llegando a los 13.474 ogh y en los últ1-

n1os n1uestreos se encontraron cifras alrededor e.le 7.000 ogh Los corderos es

tabulados aunque estuvieron en corrales elevados corno ya se 1nenc1ono bien 

podrían haber s1do infectados o remfectados por la costlllllbre que tienen algu-
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nos animales por lamer su pelambre, hábito que favorece la esporulación de oo

quistes que pueden estar adheridos al pelo y por lo cual aumentan las posibili

dades de infección y cuando se encuentran confinados en áreas reducidas pue

den realizar n1as fácilmente estos hábitos (Lapage, 1981). 

Peso corporal. 

El peso corporal es uno de los parametros productivos que rnás se ven afecta

dos durante las paras1tos1s gastrointestinales en los arnmales en crec1rn1ento 

(Fox, 1997) Par11cularrnente en los s1sten1as de pastoreo en el trópico llúmedo 

este hecho es n1as evidente en los ovinos. haciendo que la eficiencia productiva 

de esos anun~les sea muy pobre (Nan. 1992) 

En los animales del presente t1aba10. el peso co1poral ¡cuadro 5) de los dos gru

pos de corderos. tanto los que pastoreaban con10 los ciue permanecieron confi

nados tuvieron un promedio de peso al nac11111ento s11rntar (3 1 kg. P> O 05}, sin 

embargo. tos n1actlos en ambos grupos de corderos siempre tueron 1nás pesa

dos con 3 2 kg vs 3 1 kg pa1 a n1achos y hembras en estabulación y 3 3 kg vs 

3 O kg pa1a los 1rnsmos sexos en pastoreo. s111 ex1st11 d1ferenc1as estadistica

rnente s1g111f1cat1va~ ¡p::.. O 05) Los pesos al 11acm11ento del presente trabajo co-

111c1den con Gonz<.=tlez y col 12002) para corderos de parto urnco de la raza 

Btackbelly ba10 cond1c1ones de trop1co hú1nedo. sin embargo. resultaron superio

res cuando se co11!'>1dero el sexo del an1n1al 
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Cuadro 5. Pesos de corderos (promedio .!:. desviación estándar) mantenidos bajo 

dos siste111as de n1anejo en condiciones de trópico húrnedo. 

Pesajes 

(edad) 

Al 

Nac1m1ento l65 d1as) (80 dlilS) (95 d1as) 

Kg kg kg kg 

Hen1bras 3 , !_O 7,. 11 2 !_ , 5. 149~18~ 15 7 :!:. 2 3' 

EMabulado Machos 32_!04~ 13 5 !_ 2 9. 202_!34,. 220:!;.37,. 

General 3 l.! o 5 - 125_!26~. 17 D :!;. 3 .2 .. 19 3 !_4 4 •. 

Hemnras 30!_06~ 10 7 .!. 2 4 106!_20,-~ 14 2 .! 2 9., 

Pastoreo Machos 3 3 !_o 7 .. 13 , !22. 13 9 .! 3 5 .... 17 4 .! 3 7 t 

General 32!07 •• 12 2 !_ 2 5" 12 6 ..! 3 5 ,. 16, :!:. 3 7 h 

Letras m1nu~cutas d1fe1entes. en 1a m1~n1a columna 1nd1can diferencias. estad1st1cas IP< O 05) 

let1as mayUscul.as diferentes en la misma columna indican d•ferenc1as estad1st1cas. ¡P< O 05) 

(110 d1as) 

kg 

18 1 ! .2 5,. 

248_!53 .. 

:::: o.! 5 4 ... 

14 .2 .!. 2 7 tL 

20 8 .!. 5 2 .. _ 

18 2 :!:. 5 3,_ 
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Los pesos al nacimiento registrados resultaron superiores a algunos reportes de 

corderos de razas de pelo o del resultado de la cruza de ovejas de pelo con se

mentales de lana. Así por e1en1plo. Sarn1iento (1989) informa que el peso al na

cin1iento de corderos Pellbuey es de 2 5 kg cuando las ove1as pastorean en 

henequenates Por su par1e. Lucas y col. (1991) reportan 2 7 kg al nacimiento de 

animales Pehbuey x Oorset Lo antenor hace suponer que existe una rneJora 

productiva al emplear razas cármcas altamente eficientes (Katahdin) para ser 

utilizadas en la cruza de ove1as de pelo (Pellbuey o Blackbelly) en los ecosiste

mas de trópico humedo 

Ap1ox1madan1ente a los dos rneses de edad. casi comc1d1endo con el destete, 

los corderos en estabulac1011 rnostraron una ligera mayor ganancia total de peso 

p10111ed10 ( 12 5 .._g) en comparación a los que pastoreaban ( 12 2 kgJ En este 

n10111ento entre todos los an1n1ales de ambos grupos no ex1st1eron diferencias 

estadísticas ~P> O 05) Estos datos co111c1de11 con los de Oumtal y Rojas (1989) 

quienes reportan para corderos Pellbuey un peso al destete a los 75 días de 

14 1 kg Por su parte. Sarmiento ( 1989J obtiene 13 6 kg de peso al destete 

cuando este acune a los 90 dias Cifras mayores las obtienen Gonzatez y col 

(2002) para corderos Blackbelly de parto simple ( 15 1 kg) con peso al destete 

a1ustado a los 90 d1a:s 

En forina ge-nerr'll. los pesos pro1ned10 registrados a los 80. 95 y 110 días. n1os

traron d1ferenc1as (P< O 05) entre los corderos rnanterndos en estabulación o 

pastoreo. s1en1p1e a fovo1 de los pnn1eros Cabe mencionar que esas diferencias 

pueden ser atribuidas a dos s1tuac1ones. la p11111era a la 1nfestac1ón permanente 

por parásitos gastrointestinales presentes en la pradera. y en segundo lugar. por 

la 111gest1on de una 111ayor cantidad y calidad de alunento en los a111males esta

bulados. no obstante que la pradera 1111plantada que utilizaron tos arnn1ales de 

pastoreo. pose1a un buen nivel de proteína (8 4 a 14 2~/o de PC) 

Los corderos estabulados tuvieron un peso fmal promedio de 3 a kg superior (P< 

O 05) a los que pastoreaban (22 O kg vs 18 2 kgJ Los datos obte111dos son ma

yores a los reportados por Ourntal y Ro1as t 1989) en corderos Peltbuey a los 120 



días de edad (de 14.4 a 16 O kg). Ese peso pron1edio final de los corderos esta

bulados a los 110 dias (22.0 kg) fue similar al repo11ado por González y col. 

(2002) para corderos Blackbelly (22.6 kg). sin embargo, esa evaluación se efec

tuó a los 207 dias. por lo que resultaron mas eficientes los corderos de la pre

sente evaluación 

En el pesaje a los 80 d1as de edad. en el grupo de corderos estabulados, el 

promedio de peso fue superior (P< O 05) en los machos (20 2 kg) en compara

ción con las hernbras ( 14 9 kg) Para el grupo de pastoreo. el peso de hembras 

y mact1os fue su111lar (P> O 05). sin embargo, el peso de los machos en pastoreo 

fue s11111tar al de las hembras en corral (P> O 05) y el peor desemperlo lo tuvieron 

las corderas que salieron a la p1adera (10 6 J...g) 

Una s1tuac1on s1m1lar a la anterior ocurrió en el µesaie a los 95 d1as. donde se 

presento un mayor peso (P....: O 05) en los rnachos (22 O kg) estabulados en rela

ción a las hembras ( 15 7 ;.-.g) en el m1sn10 s1sten1a Por su parte. no hubo d1fe

renc1as ~P> O 05) ent1e los co1de1os de los dos sexos en el s1sten1a de pastoreo 

(14 2 kg vs 17 4 kg para hembras y machos respectivamente) 

F111ahnente. para el reg1st10 de peso a los 110 d1as. prevalec10 el ni1smo compor

tam1e11to de un 1nayo1 peso <P< O 05) en los machos (24 8 kg) que en las hem

b1as ( 18 1 kg) en los cordt::ros conf111ados Igual que en el pesaje a los 80 dias, 

en los corderos en pastoreo no hubo d1ferenc1a (P> O 05) entre las hembras y 

niactios. sin e111ba1go estos ult11no~ mostraron un peso estadist1can1ente sin1ilar 

( P> O 05) al de 1as corderas estabulactas 

Las d1ferenc1as encontradns entre el peso prorned10 de hernbras y machos, 

s1emp1e a favor de estos lilt11nos. es arnpllamente conocido y coincide con los 

datos reportados para ovinos en vanas razas y latitudes (Quintal y Rojas 1989: 

Sarmiento. 1989: De Lucas 2002. González y col. 2002) 

Las ganancias dianas de peso (GDP) se exponen en el cuadro 6 Se observa 

que la GDP para todo el penado de estudio (0 a 11 O di as de edad) fue de 171.8 

TESfS COl\! ---: 
FALLA D:C (1' ... , '-------------_-_.:..;__, 



g para los corderos que estuvieron confinados y de 138.4 g para los que pasto

rearon. En los dos grupos de corderos. la GDP fue n1ayor en los machos que en 

las hembras. así por e1emplo. en los que permanecieron estabulados fue de 

136.4 y 196.4 g para corderas y corderos respect1va1nente Por su parte en los 

que salian a pastorear la GDP fue de 101 8 y 159 1 g para tos 1T\1sn1os sexos. La 

GDP encontrada en ambos grupos tue superior a la reportada para los corderos 

de parto s1n1ple Blackbelly (97 g/d1a) en trópico l1urnedo (Gonzalez y col. 2002). 

En lo referente a la ganancia de peso predestete (0 a 65 d1as de edad). la GDP 

fue s11n1la1 ent1e los corderos estabulados y que salieron a pastorear { 144.6 g vs 

138 5 g 1espect1vL1111ente) Las GDP fueron siempre rnayores en los 111achos de 

an1bos s1sle1nas en relac1011 a las hen1bras 

La GDP posdestele (65 a 110 días de edad) n1ostro. en relación al periodo pre

destete. una elevac1011 en el caso de los corderos estabulados y una disrninu

c1on en los arnmales que salieron a pastorear. El incremento de la GDP fue niás 

evidente en los machos estabulados. La GDP posdestete resultó superior a la 

reportada por González y col. (2002) para corderos Blackbelly (89 g/dia). 
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Cuadro 6. Ganancia diaria de peso pron1edio de corderos n1antenidos bajo 

dos sistemas de manejo en condiciones de trópico húmedo. 

Ganancia diana de peso 

(gramosJ 

Edad Hembras Es- Hemb1as Machos Esta- Mact1os 

(dias) tabuladas Pastoreo bulados Pastoreo 

0-65 124 6 11 B 5 158 5 150 8 

65-110 1533 778 2111 1711 

0-110 1364 1018 1964 1591 

General 

Eslabulados 

144 6 

211 1 

171 8 

General 

Pastoreo 

138.5 

133,3 

138.4 
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CONCLUSIONES. 

Existió una menor eliminación de huevos de nematodos gastroentéricos en los 

corderos mantenidos en estabulación en con1paración a los que salieron a pas

torear en el clima tropical subhún1edo de México. 

El único nematodo identificado fue Hae111onclH1s contortus. 

La excreción de ooquistes de Em1eria sp. fue variable y al final de las evaluacio

nes tendió a d1sn11nu1r. 

BaJO las condic1ones del presente trabajo hubo una rnejor ganancia de peso en 

los corderos rnantenidos en confinamiento durante el periodo posdestete. 
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