
i 
1 

¡ 11 

:21 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO '0 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES 

"CUAUTITLAN" 

"ASPECTOS CLINICOS DE LA VERMINOSIS 

GASTROENTERICA EN CAPRINOS CON 

INFESTACION INDUCIDA" 

T E -::::> s 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE: 

MEDICO VETERINARIO ZODTECNISTA 
PRESENTA: 

PABLO ARRIOLA GOMEZ 

CUAUTITLAN IZCALLI, EDO. DE MEX. 1 9 8 7 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



I N D e E 

~ 

RESUMEN. l. 

INTROOOCC:ION. 4. 

O B J E T :I V O S • 14. 

HATER:IAL Y METOOOS. 15. 

R E S U L T A D O S • 20. 

D I S C U S I O N • 26. 

CONCLUSIONES. 30. 

FIGURAS. 31 39. 

LITEMTURA CI'rAlll\.. 40 - 43. 

·- - -·- - - - - - .-· - -·-



R E S U M E N 

En el presente estudio se examin6 la relaci6n existente entre 

la parasitosis inducida por Haemonchus contortus en los ce.pr~ 

nos y la manifestaci6n de los signos cl~icos en los animales 

par,.sitados, evahiando la eliminaci6n de huevos, algunos par~ 

metros hematol6gicos y el peso corporal de los animales con -

hemoncosis y animales libres de parásitos. 

Se emplearon diez caprinos de las rnzaa Alpina, Nubia, Saanen 

y algunas indefinidas, con las que se formaron dos grupos: el

grupo I,con ocho animales y el grupo II, de dos animales. A -

los animales de cada grupo se lea practicaron ··exámenes coprg_ 

_parasitosc6picos, hematol6gicos. pesaje y evaluaci6n cl~ica

durante todo el estudio. 

Al grupo I se le administraron 10,000 larvas de Haemonchus -

eontortus por v~a ora1 en una sola dosis a cada anima1, obte

nidas por madio de cultivo larvario. 

El grupo II áctu6 e= grupo control, sin inoculaci6n y se -

mantuvieron en corrales separados de l.>!.s cabras del grupo I.

pero bajo las mismas condiciones de manejo productivo. LOs 

anirn.ales de ambos grupos se pesaron y sangraron ce.da cinco 

d1as, para hacer las pruebas hematol6gicas; las muestras de 

heces se obtuvieron cada tercer d'ía: ambas muestras se toma 

ron durante los 60 d1as del experimento. 

Al finalizar se sacrificaron dos de los ocho animales del gra 

-.-.-
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por I, los cuales manifestaron m.tis acentuadamente los signos 

cl1.nicos de la hemoncosi.s. 

Se realiz6 la necropsia, as1 como el conteo y sexado de los-

~=5:ito~ e~contrados ~n 1~ mucos~ ~bo~~~ai e L~testina1. -

Además, se obtuvieron muestras do abomaso, higado e intest!, 

no para su revisi6n microscbpica~ 

El d1a 25 post-inocul.aci6n, algunos de los animales elimina

ron huevos de H.aemonchus contortus por primera vez y el d1.a.-

55 post-inoculaci6n se presentb la mayor eliminaci6n de hue

vos (4,778,57) huevos por gramo de heces), 

Los animales inoculados con Haemonchus contortus presentaron 

signos cl~nicos de la parasitosis, as1 como diferencias im -

portantes en los par6metros evaluados en comparací6n con las 

cabras sin É>ar6sítos. 

Las lesiones observadas en los animales infestados con H, con 

~fueron: presencia de parásitos en 1a mucosa abom.01s~i,

engrosamiento y ulceraciones, En el exámen histopatol6gico de 

las muestras se encontr6 un proceso inflamatorio difuso con -

ínfíltraci6n de mononucleares y polimorfonucleares. adem4s de 

pt.rdida del epitelio de '~ecubrimiento. En el intestino delga

do se encontraron lesiones similares a las encontradas en el

abomaso, pero en menor grado. 

-.-.-
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En este trabajo se observa que la p!l:r:>sitósis causada por -

B. contortus puede ser un problema pera la .sa1ud animal, ya 

que cualquier factor que la afecte contribuye a dismi.nuir -

la produccibn, ademas de considerar que tiene una presenta

ci6n frecuente y que puede ocasionar pérdidas considerables 

en J.a caprinocul tura. 
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X N T R o D u e e X o N . 

En l.a actualidad la explotaci6n del ganado caprino an Mfucico 

no presenta perspectivas da desarrollo. aunque deber1.a ser -

de importancia relevante co~o fuente productora de alimentos 

de alta calidad (Arbiza, 1978 A) • 

Esta fa1t.::. do de~~rro1Ao os dcbitb a varios factores, entre-

el.los. l.a matanza indiscriminada de ejemplares en el. pa1.s. -

Se sacrifican por igual, machos. hembras y cabritos. 

Durante 1980, fueron sacrificadas l.61.279 cabezas de ganadó

caprino e.r.i los rastros y mataderos autorizados en el Estado

de M6xico. considerándose un sacrificio clandestino equiva 

lente a un 36% del. total de dicha cifra (Velázquez, 1981). 

También se considera que hay razones sociales que frecuente-

mente Zrarü4~ 1::: e;:rlot~cj6n de esta especie, pues es muy co-

mún que el. rango econ6mico y social. de la gente que trabaja

con cabras, os bajo.r esto se vé tambiéñ a n!.'-"~l r:r..india1o1 PQr 

ejempl.o, en Europa, el. nlimcro de animal.es disminuy6 en un --

36%, en casi todos loa pa:1.ses indu .. triail-dos, por falta 

de invostigaci6n y conocimientos en l.a e:xplotaci6n de esta 

especie: adem6s, se observa una desconfi.an:za hacia l.a cabra

como animal para consumo (Mena y Gal.l., 1980) • 

Por otra parte, l.a imagen que se tiene de l.a cabra como ani

mal. que lo destruye todo, principalmente l.a vegetaci6n, se -

habl.a mucho de los danos que causa como deforestador: sin e!!!. 

-.-.-
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bargo, estoa dai'ios son =nos l.mportantes que aquellos ocasio

nados por los ovinos en el pasado (Vel6zque::, 1981). 

Se presente. la situaci6n de que abundan las cabras en 6reas

de vegetaci6n muy reducida, lo cual hace fficil pensar que -

ella se~ la causa de este efecto. Sin embargo, la verdad es

que en un ambiente con vegetaci6n original y en n<unero ade -

cuado de animales, la cabra no causa dal'lo que redu::ca el es

tado de la vegetaci6n. Lo que sucedi6 en tiempos pasadoa. -

fué qµe la vegetaci6n ha sido destru1.da por otros factores -

como: uso forestal excesivo, inadecuado manejo de los pasti

zaleu cor. al ganado (vacuno y lanar.) y rnks significativamen

te por el sobrepastoreo, quema y agTicultura ruinosa. Lll ve

get~~ibn que entonces queda, no puede ser aprovechada sino -

por la cabra. Ahora, a esta que a~rece en las 6reaa devasto!_ 

das (por ser muy adaptable) se le culpa de haberlas destru1.

do. El. verdadero cu1pable ha sido el hombre, que por falta de 

cuidado ,y codicia ha cultivado temerariamente el '6Ualo h:::b

aqotarlo (Mena y Gall, 1980). 

-.-.-
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A pesar de 1os factores anteriormente mencionados. debe cons~ 

derarse a su favor la obtenci6n de carne roja, leche de alta

calidad nutritiva, pelo fino y piel, cuernos, huesos y estiér

col (Arbiza, 1978 B) • Sin duda corresponde a la especie capr~ 

na un buen porvenir.debido a sus ccalidades como productora, 

teniendo en cuenta que aunque es resister.te a las enfermeda -

des y a las condiciones más precarias, requiere de medidas de 

manejo en su nutriciOn, programas sanitarios, instalaciones y 

reproducci6n, que tienen como objetivo controlar las enferme

dades y optimizar la producci6n del rebano. 

Las parasitosis en México ocupan un lugar importante dentro -

de las enfermedades infecciosas. A su vez, dentro de estas 6~ 

timas, la nematodiasis gastroentérica es causante de retrasa

da crecimiento de animales j6venes, m~imas ganancias de peso 

y detrimento de l.a calidad de piel y pelo, as1 como trastor -

nos fisio16gicos qu• los hace susceptibles a contraer otras -

enfermedades o incluso causarles la muerte1 consecuentemente

todas las razones anteriormente mencionadas significan pérdi

das econOmicas. (Arbi.za. 1978 B) • 

La nematodiasis gzistroent6rica es un complejo etiol6gico en el 

que intervienen varios géneros de nematodos gastroentéricos:

en abomaso se localizan: Haemonchus, Ostertaqia, Trichostron

gylus, En intestino delgado• Trichostrongylus, Nematodirus, 

Cooperia, Stronqyloidl!!s, Bunostomum.En intestino grueso1 Oeso 

phagostomum, Chabertia, Trichuris y Skriabinema. Aunque es r~ 

-.-.-
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ro que se presente la infestaci6n por un solo parllsito {un -

so1o g6nero), es posibla que ocurra en el caso de Haemonchus 

contortus, Trichostronaylus sp. u Ostertagia sp. en este or

den de present.aci6n (Jubb y Kennedy, l97C) 1 :.:i::;:: }' Ruprah, -

1970; Ibarra, 1973; Bello, 1975; Morales, 19761 Solano, 1979; 

Fajardo, 1981. 

- - - - - - - - - -

-.-.-
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EP:CZOOTIOLOGIA, 

Para que se llegue a presentar l.a enfermedad, se requiere l.a 

conjunci6n de diferentes tipos de factores; del. hospedador.-

de.!. p!!?:"!.:ito y Ce!. a=:.bi.ent:: (O!.:cn,. !977; Ckcn,. 1900., Tripa-

thi. 1980) e 

En el caso del hospedador. aunque las cabras tienen el. ~bi

to de ramonear. es posibl.e que se enfermen cuando su explo~ 

ci6n so ll.eva a cabo en pastizales. Las cabras más j6venes -

son las mAs afect:Jidas. Los animal.es nativos son más resisten, 

tea a l.aa nematodiaais (Okon, 1980) • 

El. estado fiaiol.6gico. inmunol.6gico y nutricibnal individual 

cl1nie&mente (Okon. 1980) • _Tambi&n se ha observado que des -

pués del parto hay mayor eliminaci6n de huevos. eato ae atr.!_ 

buye al efecto de la lactaci6n en los animales fO'kon, 1980). 

Con respecto al. part.sito, la total.idad de los nematodos gas

troentéricos de l.a cabra tienen cicl.o biol.6gico directo; de~ 

pués de la el.iminaci6n del. huevo se desarrolla l.a l.arva tres 

infestante en el ambiente. Se ha observado que l.aa telllJ?GratJ:!. 

ras entre l.os 20.,C y l.os 300 e son l.as mils favorables para 1a 

viabil.idad de l.os huevos y para la sobrevivencia y desarrol.l.6 

de 1as diferentes etapas l._arvarias (Tripathi, 1980). La l.arva 

tres tiene movimiento vertical. on les pastos, presentn foto 

tropismo positivo a l.a l.uz tenue, geotropismo negativo e hi 

drotropiamo positivo. Ya desarrol.l.ada_ hasta el. estado l.arva 

-.-.-
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rio tres. es ingerida por el hospedador. migra a .la mucosa 

del abomaso o de intestino. donde muda al cuarto estado -

l.arvario. 

Posteriormente pasa a la luz del 6rgano para terminar su -

desarro1lo y ll~gar a ser adu1to. La~ larvas que sa1en de-

la mucosa y los adultos son hematófagos (Jennings. 1976; -

Coop ~ .!!.!_ •• 1977: Olsen. 1977: Blood y Renderson. 1982:

Durham y Elliot. 1976}. Las p~rdid.as de sangre llegan a.-

ocasionar anemia e hipoproteinemia en el hospedador (Jen-

nings. 19761 Blood y Benderson. 1982}. 

Para la presentaci6n de la nematodiasis gastroent6rica se

requieren los siguientes factores: caprinos que están elim.!. 

per1.odo de lluvias o zonas de riego que mantengan la humedad 

de los pastos. la temperatura del microclima que sea de 20°C 

a 30°C para que los huevos permanezcan' viable~ y mantener 

la supervivencia de las larvas hasta l.a fase infestante. 

La luz directa disminuye su h~dad y por l.o tanto, las po

sibilidades de sobrevivir. por lo que los animales se infe!!. 

tan mlt.s fllcilmente en las mai'!anas o en las tardes, cuando

la luz es t6nue. En los lugares donde se marcan las difere~ 

tes estaciones del ano, se presentan en verano y principios 

de otofto, que son las 6pocas de lluvias. (Olsen, 1977, Tri

pathi, 1980} • 

-~-.-
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SIGNOS CLINICOS, 

Dentro de los g~neros causante• de nematodiasia gastroent&

rica es de consideraci6n Haemonchus contortus, ya que éste

tiene' una presentación más frecuente y es de mayor importa!!,. 

cía desde el punto de vista cl~ico. Olsen, 1977 considera

que este par6sito es un hematbfago voraz y por lo tanto, la 

enfermedad llega a ser gravo. Los cabritos, cuando se pre -

sen ta en esta especie, Ruelen ser afectados por la forma -

aguda de la enfermedad, incluso llegan a morir sin que se -

hayan manifestado signos premonitorios, En casos cr6nicos,

(animales adultos), se advierten signos de anemia, tales CE. 

mó: .letargia, debi.licuui, pa.lidez de ias mucosas y conjunti

vas e hiperventilaci6n. Adem.6s, hay anorexia, baja do peso, 

diarrea en algunos czinos, edema submaxilar y en U. regi6n

ventral del cuerpo. Los animales enfermos respiran con dif.!_ 

cultad y algunos pueden morir como consecuencia de la fati

ga, pero la mayor~a sigue caminando durante el pastoreo y -

descansando a intervalos (Jubb y Kennedy, 1970 

1972 , Blood y Henderson, 1982) • 

Hiepe, --

La espectacular depresi6n de la hemqglobina dA como resul-

tado, debilidad y muerte, que son signos cli.nicos del reba-

fto en l.a hemoncosis (Roberts: y SWan, 1982.). "~7 

-.-.-
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L E S I O N E S 

A la necropsia de los animales con nematodiasis gastroentér~ 

ca, considerando la.enfermedad como complejo etiol6gico, se

encuentran parásitos en el abomaso o en el intestino delgado, 

seg{ln la predilecci6n de cada género y especie. El recuento

del n6mero total de gusanos constituye un parámetro del gra-

do de infestaci6n. Si es menor de 500 vermes se clasifica 

como ligera, si es mayor de 5.000 se considera una infesta 

ci6n intensa (Blccdy Henderson, 1982). 

En la hemoncosis, el examen post-mortero puede revelar pete -

quias y/o erosiones de la mucosa abo~asal; los n6dulos linf~ 

tices hepAticos y mesentéricos están aumentados de tamano y

edematosos. El h1gado y corteza renal tienen color amarillo

pálido. En cavidad paritoneal se encuentran pequefias canti~ 

des de 11quido color paja. (Arzoun et!..!.-• 1983). 

Algunos de los hallazgos histol6gicos en las cabras son: ab2 

masitis catarral con erosiones en la mucosa, agrupamiento en 

la lámina propia de células mononucle&res y polimorfonuclea

res y congesti6n de la submucosa. En el h1gado hay una redu_s 

ci6n en la coloraci6n citoplasmática de los sinusoides. A19J:!. 

nos de los glomérulos renales contienen células mononuclea -

res y eritrocitos (Sood, 1981, Nicholls, 1985) • 

D I A G N O S T I C O .-

Es indispensable el análisis coproparasitosc6pico, para ob 

-.-.-
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servar los huevos presentes en las heces, el cual se reali

za por los métodos de fl.otación y para cuantificar se util..!. 

za la t6cnica de Mc:Master: con esta última se conoce el. nú-

moro de hu.ave~ po: g::~::::o d~ h~c:'?':~r pero no C!l indicativo --

del. nú~ero real de parásitos en el hospedador. Para el --

diagnóstico de cada parásito, sa emplea la técnica modific~ 

da de cul.t.ivo larvario de Corticelli"-Lai, (Niec, 1968). 

CONTROL 

Se basa principal.mente en la epizootiolog:ta de la enferme.

dad: se recomienda el pastoreo rotativo y l.a separación de

anilnales jóvenes. de adultos: ademtis, se debe evitar el pa.!., 

toreo cuando ha.y w.ayc.- h.-:.:.::.ed.::.d t'!n l~ pr"d~-rA (Blood y Han -

derson, 1982} • 

Por otra parte, es necesario hacer un muestreo periódico de 

heces durante las diferentes 6pocas del aao para conocer el 

comportamiento del parásito, según las c.aracter1sticas cli

mAtic.as de la región, (precipitación pluvial, tipo de pas -

tos, temperatura} • 

Tambiltn se debe tomar en cuenta la ltpoca de pariciones, pa

ra -evitar el efecto de la elevación post-parto en la produs_ 

ción de huevos por parte del parásito. (Olsen, 1977; BkDd y 

Benderson, 1982). 
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T R A T A M I E N T O 

Para el tratamiento de la infestaci~n por nematodos gastro

ent~ricos, existen gran variedad de medicamentos. entre los 

que se pueden mencionar los siguientes: 

Tiabendazol (44 mg./kg.) • 

Mebendazol (15 mg./kg.). 

Fenbendazo\ (5 mg./kg.) • 

Oxfendazol (5 mg./kg). 

Albendazol (7.5 mg./kg.). y 

Febantel (7 .5 mg./kg.) (CUELIAR, l.986) 

-.-.-
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OBJET'.IVOS 

a).- Estudiar las manifestaciones cl.'inicas en caprinos des

pu&s de una infestaci.6n inducida con B:!lemonchus contor 

tus, en comparación con animal.e,. l.i.b;:e::: de par~sito::. 

b).- Determinar la variaci6n en los conteos de huevos de !h. 

contortus presentes en los ex'1menes coproparasitosc6p,!_ 

coa de los animal.es parasitados, para relacionarlos -

con loa signos cl.'inicoa. 

e) • - Conocer l.os cambios de a l.gunos par'1metros sangu1neos 

en los animal.es expuesto• a B. contortu•, 

d) • Observar las ·1esiones producidas en los 6rganos de los

ani.mal.ea expuestos a B. con~ortus, 

-.-.-
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MATERl:AL Y METODOS 

Loca1izaci6n de 1a exp1otaci6n.-

Este trabajo se rea1iz6 en e1 m6dul.o de producci6n agrope

cuaria de 1a FES - e ONAM.. 1oca1izado en el. Km. 4 de 1a -

C!lrretera CUautit1&n - Teol.oyucan, CUautit1~n Izcal.J.i, Es

tado de Mt.xico, si.tUAda geogr&ficamente entre l.os i9• 37"-

y 1os l.9' 45". latitud norte y l.os 90' 07" y 99' 14" l.ongi

tud oeste. Tiene un cl.ima templ.ado con un r6gimen de l.l.uvias 

en verano e invierno y su preci.pitaci.On rn.od~ anual. es de -

605 inm. Su al.titud·es de 2,250 metros ~obre e1 nivel. de1 

mar y tíene una temperatura. media anua1 de l7.5&C,siendo la 

m1.nima de O"C y de 28°C l.a más al.ta. (Moral.es, 1975). 

Animales.-

Se util.izaron diez cabras de raza indefinida con cruza de Nu

bia, Al.pina y Saanen, con una edad entre se:la y nueve meeea. 

Los animales se identi.fi.~ro4 con aretes que se lea col.oca -

ron en la oreja. Se formaron grupos al azar, uno de ocho in

dividuos y otro de dos, i.nstaUndose estos en corral.as sepa

rados con sus respectivos comederos y bebederos. 

:::.Os animal&s permanecieron en confinamiento durante 60 d1.as 

que dur6 el per1.odo experimental. El ali.mento que se l.es su

mini.str6 consisti.6 en si.lo de ma.iz, paja da avena y concen -

trado. El agua se proporcion6 a l.i.bre acceso. 

-.-.-
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DISE90 EXPERIMENTAL,-

Al iniciar el experimento, ambos grupos fueron desparasita-· 

dos con Fenbendazol por v1.a oral (7.S mg./kg. p.v.), para -

asegurar que estuvieran libres de par6sitos antes de la in~ 

culaci6n: los grupos formados con los cuales se llev6 a ca-

bo este estudio, fUeron: 

Grupo. No. de animales. 

I.- a. 

I:I.- 2. 

Tratamiento. 

10, 000 J.arvas. 
tres/animal (L3) 

Las 1arvas inoculadas er~n del nematodo Raemonchus contortus 

(cultivadas en el J.aboratorio) y se administraron por v1a --

oral. Se evit6 la :!.nfestaci6n natural., manteniendo a los ani, 

males en cautiverio. Previo nl estudio, todos los animales 

fueron sometidos a ex<imenes coproparasitosc6p-~cos (t6cnica 

de flotaci6n), hematol6gicos (biometr1.a hem.5tica) y se eva-

lu6 su estado general. Tambi6n se sometieron a pesajes cada-

cinco d~as durante todo el estudio (60 d1.as). Adem6s, n los-

animales de ambos grupos se les ~xamin6 cl~icamente, cona:!.-

derando estado de carnes, (apreciaci6n propia), coloraci6n -

de mucosas, congesti6n de vasos episclera les, resistencia al 

manejo y comportamiento en general. 

-.-.-
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In6culo 

Las muestras utilizadas en la preparaci6n del in6culo para 

la investigaci6n fueron obtenidas de un ovino infectado en 

forma natural con Raemonchus contortus, al cual se le col~ 

c6 una bolsa de lona para colectar las heces, que se incu-

baron durante ocho d1as, mediante la técnica modificada de 

Cortic.slli-Lai (Beltr.An, 1984). Trañscurrido este tiempo -

se obtuvieron las larvas tres de H.aemonchus contortus con-

el. aparato de Bllermann. La identificaci6n de las larvas s~ 

realiz6 seg{in sus caracter1.sticas morfol6gicas. 
1 

I n o e u 1 a c i 6 n .-

Se inocularon 10,000 larvas tres de Haemonchus contortua -

por v1a oral una sola vez a cada animal del grupo I. 

Muestreo 

Las muestras de heces se colect-..l!lron cada tres d1.as: se obt,!!. 

vieron directamente del recto de cada animal, utilizando --

bolsas de polietileno. Las muestras de sangre fueron obten~ 

dms cada cinco d1.as por punci6n de la vena yugular con tu -

bos de ensayo al vació y con anticoagulante. EDTA (una gota 

de sol. al 10%/l ml.). El pesaje de los animales se hizo ~ 

da cinco d1as, antes de cc..~er en las ma~anas. Todo este tr~ 

bajo fu6 hecho a la misma hora por la misma persona. 

l Manual de Laboratorio de Parasitologl..a FES- e, 1983. -.-.-
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Exámenes copropoarasitoscópicos y hematol6gicoa.-

Las muestras, tanto de heces como de sangre, se procesaron 

el mismo di.a o a más tardAr un día daspu~s de su obtenci6n: 

ambas muestras se conservaron en refrigeracibn hasta ser --

trabajadas en los respectivos laboratorios (Laboratorio da

Parasitol.og:1.a de la FES-C, Mbxico y en el. Laboratorio dol. 

Centro do Sal.ud Animal., de l.a Direcci6n de Sanidad, en Te 

potzotl.An, M6xicc) • 

En el. Laboratorio de Parasitol.ogl.a, las heces se procas~ron 

con l.a t6cnica de Mc:Master, para conocer la cantidad de hu!!. 

vos por gramo de materia foca l.. 2 

Las muestras de sangre se procesaron en el Laboratorio de 

AnAl.isis Cl.ínicos. Se real.i.:6 el. conteo de gl.6bul.os rojos y 

bl.ancos por microl.itro (tl>cnica de hemocit6metro) : l.1quido

de TÜrck pera gl.6bul.os blancos. Posteriormente, para obte 

nar el. ntlmaro da gl.Obul.o:: rejo: ::e divid:!.6 el. l!-ematocrito 

entre la constante 6: la concentraci6n de hemogl.obina (se 

obtuvo mediante la diviai6n del. hematocrito entre l.a cons 

tanta 3) : el. hematocrito (técnica de mícrohematocrito) : l.as 

prote:1nas pl.asm6.ticas (m6todo de refractfmletro de Gol.dberg) 

y el. conteo diferanc:ial. de leucocitos, con al. m&todo da fr!2_ 

tis sanguíneo con tinci6n de Wright (Medw!ly tl Al,. 1980. 

2 Manual. de Laboratorio de Parasitol.og1.a, FES- e, 1983. 

-.-.-
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Estudios post-mortem,-

Transcurridos los sesenta d~s poat-inoculaci6n, se sacri

ficaron dos animales del grupo inoculado. Se lea efectu6 la 

necropsia, se removieron el abomaso y el intestino, ae li

garon y fueron abiertos por separado, Loa par6sitos encon

trados fueron colectados para su conteo e identificaci6n. 

AdeJD6.s, se colectaron muestras de intestino delgado, abo~ 

so e h1.gado, se fijaron en formol el. 10% para ser procesa

dos en el Laboratorio de Patol.og1.a y hacer el examen mi -

crosc6pi.co. 

Se eligieron estos animal.as para sacrifiCillrlos, por ser los 

q11e presentaron manifestaciones cl1nicas de la parasitosia, 

Los resultados obtenidos se analizaron estad1.aticamente por 

medio de la t6cnica de "t" de student para l.A comparaci6n de 

las medías entre dos grupos experimental.ea (Me Guigan, 1980) , 

-.-.-
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R E S U L T A O O S 

Signos cl1nic:oa.-

Los aignoa cl:!.nicos observados en el. grupo I: mucosas pAl..!. 

das en seis de los ocho animales del grupo¡ los dos restan. 

tes no manifestaron claramente estos :ignos. Los animalea

con el cuadro cl:!.nico mAs marcado no presentaron resisten

cia al. manejo y estaban deprimidos y débiles, a diferencia 

de loa del grupo II. Sin embargo, los dos grupos presenta

ron buen apetito. 

P 9 s o c o r p o r a l 

El. promedio de peso para l.os dos grupos estA il.uatrado en

la figura 1 y expresado en el cuadro 9 •• En l.oa dos grupos se 

presente. un aumento progresivo en eil peso. Aunque para el.

gz:upo I l.a ganancia de peso tend1a a disminuir y para el. -

grupo II a aumentar, ex:i.stiendo diferencia entre el prome

dio del peso al inicio y el peso al final. del estudio, de-

3. 76 kg para el. grupo II y de l.44 kg. para ul gr-~po I. Le 

diferencia que hubo entre el grupo II y el grupo I fué d~-

11.6%. Se presentaron diferencias estad1stica.s significat.!. 

vas •(P...O.OS) entre el grupo I el grupo II, a favor del. grupo 

ae animal.ea no parasitados. 

N<imero de huevos oor gramo de heces (h.9.h.) 

El promedio de h.g.h. para el grupo I está representado on 

l.a figura 2. El. grupo II permaneci6 deaparasitado durante-

-.-.-
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el estudio. En el grupo I, el d~a 25 post-inoculaci6n se 

detectaron huevos en las heces de un solo animal (50 h.

g.h.) • Posteriormente, en el d1a 30 post-inoculaci6n se

present6 un rApido aumento en la producci6n de huevos, -

3.6SO h.g.h. y de 4,778.S7 h.g.h. para el segundo. Se 

present6 una dismi.nucit>n muy marcaaa en la eliminaciOn -

de huevos los d:ias 42 y 43 post-inoculaciOn. A partir -

del d:ia SS la eliminacif>n de huevos se comport6 de maner}I 

i.rregular hasta el final del estudio. 

La variaci6n en la producci6n de huevos entre el promedio 

m.S.s bajo y el m6.s alto, fu6 de 4.772.32 h.g.h. El aumento 

B e m a t 6 e r i t o , -

Los porcentajes del b.emat6crito (Fig. 3) se mantuvieron -

dentro de loa rangos normales para caprinos (24 - 48%) 3 

hasta el final del estudio. El grupo I presento un descen

so en los porcentajes del hematocrito {de 3S.6 a 26.2) que 

fu6 aás marcado el d1a 2S post-inoculaciOn y su promedio 

m.S.s bajo (de 24.4) el d1a 60, que equivale a una disminu -

ci6n del ll.16% en relaciOn al valor pre-inoculaciOn. El 

grupo II presento dos picos de aumento los d1as 10 y 4S -

post-inoculaciOn (de 39.S y 38.4 respectivamente, tendien-

3 Manual de Labo;-atorio de AnAlisis Cl1nicos, FES-C, 1983. 

-.-.-
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do de ah1. en adelante a un comportamiento irregular hasta 

el final del estudio. La diferencia entre el grupo I y II 

en el d1.a SS dal trabajo fué del 20.24%, siendo estad1.st~ 

camente significativo.(P<0.05). 

G l 0 b u l o s r o j o s ,-

Los promedios de gl6bulos rojos por microlitro (g,/A.21) se 

muestra en la figura 4. Las cantidades de eritrocitos ob-

servadas siempre se mantuvieron bajas con respecto a los -

valores norm.:1las (8 - lS g,/All)~ hasui el t~rmino del tra

bajo (4,07 x 106 g./A.21). En los animales del grupo II se -

present6 un decremento muy marcado el d1.a 3 post-inocula -

ci6n (de 10,02 a 5.6 x 10
6 

g,/All), tendiendo a un compor~ 

miento regular durante todo el estudio. La diferencia est~ 

d1.stica que se present6 fu6 sic;nificativa (P<.0,05) entre ª!!!. 

bos grupos (figura 4) • 

a: e m o q l o b i n " .-

Los valores de hemoglobina en los animales control e inocu-

lados est:An representados en la figura 5, Las cantidades inl,, 

ciales de hemoglobina de ambos grupos fueron símil.ares -

(10.9 G/dl y 10.8 g/dl para el grupo I y II respectivamente). 

A partir del d1.a 15 post-inoculaci6n, el grupo I manifest6 

una marcada disrninuci6n en la cantidad de hemoglobina (3.2 

g/dl} • Los bajos niveles de ese par6rnetro tendieron a estab,!_ 

·lizarse hasta el final de:L tri.bajo (d1.a 65 • 8.4 g/dl). La 

4 Manual de Laboratorio de Análisis Cl1nicos FES-e, l.983. 

-.-.-
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cantidad de hemoglobina para el grupo control oscil6 entre 

11.4 y 13.3 g/dl en los 65 d1as experimentales, siendo es

tadl.sticamente superiores (P-'005) al grupo parasitado. 

Protel.nas olasm&ticas.-

La conc~ntr~ción Ca las proteinas plasm4ticas se muestra en 

la figura 6. En el grupo I se present6 un ligero incremento 

inicU.l del. dl.a 15 al 30 post-inoculaci6n (de 9. 7 a 10.5 -

g/dl) • A partir del d1a tri96ismo después de la infestaci6n 

se detect6 una disminuci6n muy marc~da, 11.cg¡>ndo a su nivel 

más bajo el día 50 post-inoculaci6n (9 g/dl). 

Hacia el final del estudio se obtuvo ~na pequena recupera 

ci6n (d1a 65= 9.8 g/dl). En el caso del grupo II, los valo-

res dP ~rote'!..~~= plü~ü~~~cas es~uvieron entre 11 y 12 g/d1, 

durante todo el estudio. Existieron diferencias significatl,_ 

vas (~.OS) entre los dos grupos.· 

G l 6 b u l o s b l a n c o s .-

El comportamiento de la cantidad de gl6bulos blancos por mi

crolitro se encuentra ilustrado en la figura 7. En los dos -

grupos existi6 comportamiento muy irregular durante todo el.

estudio. Los valores m1nimo y 1!16ximo para el grupo I fueron: 

de 2.7 x 103/..<ll y 18.4 x 103 .tul los dl.as 4 y 40 respectiva

mente. Para el grupo II la cifra máxima fué de 15 x 103.tul -

el d1a 21 y la m'Lnima de 4.2 x 103 ,Q.11 el dl.a 5. 

-.-.-
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Conteo diferencial de leucocitos.-

En el conteo diferencial de leucocitos, (cuadro 8). la can

tidad de qranulocitos se mantuvo normal desde el inicio ha~ 

tA el fi.n~l del eztudio. cxceptO lo: ~o~L,Ofilc: que repre

sentaron un aumento poco significativo en el grupo I. ya que 

el inicio fué de 3.5% y el dia 45 post-inoculacibn el aumen

to lleg6 a ser do 5%. 

E x á m e n P o s t - m o r t e m 

El exámen post-mortem de los animales del grupo I revel6-- -

buen estado de carnes. grasa mesentérica y ascitis. Al revi

sar ·el contenido abomasal e intestinal se encontraron par4s~ 

adultos colectados de la mucosa del abomaso fué de 1903 hem

bras y 2106 machos para una cabra y de 536 hembras y 649 ma

chos para la otra • 

Después de retirar los parAsitos que se encontraron en la 111!! 

cosa del abomaso. se observaron nodulaciones y 1ilceras. pet!!_ 

qui.as y engrosamientos de la mucosa. Lesiones similares fue

ron observadas en menor grado en el intestino delgado. 

Al revisar microscbpicamente las muestras de abomaso y de i~ 

testino se encontró gastritis. Hab1a inflamación difusa de -

la mucosa con infiltración de mononucleares y polimorfonu -

cleares. Asimismo se observó destrucción de vellosidades del 

-.-.-
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intestino delgado y p~rdida del epitelio de recubrimiento -

del mismo. 

Concentracibn media de hemoglobina.-

Al obt~ner la concentracibn media de hemoglobina globular -

( CMHG) (Figura 5), se encontrb que est:A por deb&jo de los

valores normales (33.26 g/dl en los anim'1les inoculados: los 

normales son de 35 a 42 g/dl) 5 • por ló que se dice que la 

anemia que presentaron los animales es hipocrbmica. No se o2 

tuvo el volúmen corpuscular medio, ya que para conocer el n~ 

mero de gl6bulos rojos se hizo la divisibn del hernatocrito 

entre la constante 6 y al aplicar la fbrmula para la obten 

ci6n d~l VCM los resultados siempre son una constante por en. 

cima de los valores normales para caprinos. 

5 Manual de Laboratorio de A~lisis Cl1.nicos FES-e 1983. 
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D I S C U S I O N 

como ya se sabe, la nernatodiasis gastroent6rica puede llegar 

a ser un problema grave, debido a que estos parAsitos son h~ 

matófagou vorac~~. principalmente el ~~c;hus contortus. -

(Hiepe, 1972). 

En este estudio se observ6 que a medida que el número de hu!!_ 

vos por gramo de heces auroent6 en el grupo I, los signos el~ 

nicos se fueron haciendo más evidentes y los valores hemAti

cos continuaron disminuyendo (Figs. 2, 3, 4 y 5). Tanto las

manifestaciones de la parasitosis como los p.?trAmetros de san 

gre se mantuvieron con esa tendencia, hasta el final del es

tudio, esto ~• por l:! pé~did~ ~A nangre de1 hospedador, oca-

sionada por la hematofagia del parAsito. Misra y Ruprah 

(1970) y Jennings (1976) mencionan que un adulto puede inge

rir de 0.045 a O.OSO ml. de sangre en promedio por d1a, lo 

que dar1.a como resultado los signos cl~nicos observados en 

el grupo parasitado durante el estudio. Estos signos fUeron: 

palidez de las conjuntivas, de las mucosas, de la piel y de

bilidlld (como signos de anemia) y baja de peso o poca ganan

cia de peso. Al Khshali y Altaif (1979) mencionan que la va

ri.aci6n en los efectos cl1.nicos aparecidus están estrecha -

mente relacionados con la carga parasitaria. 

Los resultados obtenidos en relaci6n al peso corporal se en-

-.-.-
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cuentran ilustrados en la (Fig. i). El grupo nWnero rr gan6 

más peso en relaci6n al grupo parasitado, pero al final del 

estudio, el promedio fué similar: sin embargo, el peso ini-

cial fué mayor para el grupo r. 

peso corporal en los animales parasitados. En el presente es-

tudio se observ6 poca ganancia de peso en los caprinos infes-

tados, considerándose que debido a la alimentacibn de buena -

calidad y en gran cantidad, los animales parasitados sblo pr~ 

sentaron poca ganancia de peso ~ no decayeron en estado de 

carnes y grasa en la canal. También se debe considerar que el 

sangrado al que estuvieron somr·etidos los animales pudo in 

del nfunero de individuos en los dos gtrupos. 

La aparicibn de huevos en el grupo infestado (grupo I) comen-

z6 el d:i.a 25 y alcanzb su mAxima producci6n el d:i.a 55 que ful! 

de 4.778 h.g.h. (Fig. 2) coincidiendo con lo observado por --

otros autores como Al-Kh.shali y Altaif (1979) y Adams (1981). 

Se observ6 que el nfunero d~ huevos por gramo de heces es una-

medida cuantitativa, que no necesariamente indica el grado de 

la infestaci6n parasitaria, ya que al realizar un conteo pue-

de haber un nfunero bajo de huevos, pero tener un elevado grado 

de parasitosis o viceversa. (Coop. 1977). 

-.-.-
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La variaciOn observada en el nCimero de glObulos rojos, hema

tocr ito y hemoglobina (aunque se considera que este valor es 

aproximado, porque se obtuvo por medio de u:m, constante), 

fu~ ~n relecié~ L~vorsa (?i9. 3, 4 y 5) a la producci6n de 

huevos. Se observa en forma general que cuando esta produc 

ci6n de huevo aumenta, los parámetros antes mencionados dis

minuyen, atribuyendo esto a una mayor actividad del parásito. 

Jennings (1976) menciona que la anemia es caucad::> tambi~n -

porque el sistema hematopoyC.tico no es capaz de producir can. 

tidades suficientes de glbbulos rojos y satisfacer las nece

sidades del individuo. 

como :e p~cda cb•~Lvar, las gráficas de hematocrito y de gl~ 

bulos rojos (Fígs. 3 y 4) no coinciden, ya que el primer cou. 

teo de g.r. se hizo por medio de 1'l técnica usual y poste -

riormente se utiliza la dívisiOn de hematocrito entre le --

constante 6, lo que es notorio en la disminuciOn en el nCime

ro de glObulos rojos. 

En cuanto a la disminuciOn de las proteúias plasm6tioas, el

valor mAs bajo ful> de 9. O g/dl el d:1a 52 post-inoculaci6n 

(Nielsen. 1976). También se atribuye a una disminuciOn en la 

sintesis y posiblemente a la pérdida.de las mismas por las -

lesiones ebomasales (?ig. 6). Los valores obtenidos pera pr2 

tainas plasmáticas están muy por encima de los valores no~ 

les; estos pudieron alterarse por error en el momento de ha-

-.-.-
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cer la l.ectura. En este caso fué que el. aparato util.izado 

para el. exámen estaba en malas condiciones, ya que cada -

una de l.as muestras se revisaron dos veces por la misma 

persona. Desafortunadamente la fall.a se observó hasta el.

final. del. trabajo. 

El. curso de la enfermedad no afectó el. número de glóbul.os 

blancos por microlitro (Fig. 7), lo que coincidib con lo

observado·por otros autores (Eysker, 1.980; Medway ~al., 

1980. 

Se sabe que en e'5tados acentuados de caquexia, debilidad y 

trastornos hematopoyéticos se puede mencionar el fen6meno

antes indicado. Coles, (1968) indica que si el animal man.!, 

fiesta un cuadro evidente de enfermedad, nás o menos inteu, 

sa, pero sin respuesta de los leucocitos, el pronóstico d,!!t 

·be considerarse mAs grave que en el caso de haber ocurrido 

la perturbación de leucocitos. En el caso del. conteo dife

rencia1. solo los eosinófi1os se mantuviarcn ~rriha en e1-

grupo I con respecto al grupo II, pero dentro de l.os par6-

metros para caprinos, la eosinofil.ia se presenta normal.me!l 

te en casi todas las enfermedades parasitarias (Medway il .!.!,., 

1980) • 

En la necropsia se observó ascitis, gastritis, petequias y 

6.1.ceras en el abomaso, coincidiendo con lo que indica Hie

pie (1972) y Nicholl.s (1.985) • 
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C O N C L U S I O N E S a 

A) En el presente estudio se observb que :tas cabras pueden -

verse severamente afectadas por la infestaci6n de ~

chus contortus, ya que presentan signos de anemia y poca

ganancia de peso. 

B) El conteo de huevos cie H, contorl.u8 en las llecas da l.os -

animales parasitados coincidi6 con la presentaci6n de los 

signos cl1nicos. siendo más aparentes en los animales con 

los conteos más altos. 

C) Los animales expuestos a la infestaci6n por R. contortus

tuvieron un detrimento muy marcado en cuanto a los par~ -

metros sangu1.neos, principalmente en hematocrito, hemogl2 

bina y prote1nas plasmáticas. En cuanto al conteo. dife .-

renciai de ieucocitos fue poco significativo ~i Gumt=a~o -

de eosin6filos. En este aspecto se hace la recomendaciOn

de hacer un buen manejo de las muestras y de los aparatos 

•utilizados para tener un minimo de errores y resultados

más confiables. 

D) La:s lesiones observadas en los animales infestados con !L,

contortus fueron: presencia de par~sitos en la mucosa abo

masal, engrosamiento y ulceraciones. En el exámen histo16-

gico de las muestras se encontr6 un proceso inflamatorio -

difuso con infiltraci6n de mononucleares y polimorfonucle~ 

res, además de p6rdida del epitelio de recubrimiento. En -

el intestino delgado se encontraron lesiones en menor gra

do y fueron similares a las encontradas en el abomaso. -.-.-
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FIG. 1 ESTIJDIÓ CLINIC:O D& HOWNCOSIS CAPRINA 
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FIG. 2 ESJ:'UDIO CLINl:CO DE llE)OQHC[)SIS CAPRINA 
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l"XG. 3 ESTUDIO CLINICO DE ~NCOSXS CAPRIN~ 
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SIG. 4 &STl'.JDIO CLrNICI'.) DE HEMONCOSIS CAPRIN~ 
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..FIG. 5 ESTUDIO CLINICO DE lll:MONCOSIS CAP!UNA. 
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f!G. 6 l':STUOIO CLINICO DE HOIONCOSIS CJ\PIUNJ\. 
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_FIG. 7 ESTUDIO CLXNICO DE LA HEMONCOSIS CAPRINA 
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CUADRO 8 ESTUDIO CJ,INICO DS Hl>~'OHCOSIS CAPRI?IA 

OompRrnci6n <ie conteo diforenoi11l. de l.euc•>Citoe de l.nl'I cnbrna inocul.adaa 

y control.. 

-3 ~ 5 .lO .l5 cv e:;¡ _jO 35 ~o 45 50 
+ 

Linfocitos 34.5 - a2.5 54.5 ú9.5 53.5 65.0 62.5 ti4.5 56.5 53.0 55.5 

N. Sep:men. 23.5 - ti. o 3B.5 26.0 37 .5 27.5 l.8.5 23.5 20.0 )O.O 28.0 

N.· Banda 1.4.5 - 10.5 6~0 4.5 a.o ó.5 1.6. 5 l.O.O 21..0 l.7 .o l.·1. 5 

Booin6fi loa l.4.5 - 0.5 l.. 5 0.5 l..O l..O 0.5 o 2.5 0.5 l.. 5 

Monocitos 11. - 0.5 o o o o 2.0 2.5 o o 0.5 
1-

J,infoci toa 60.l - 68.'6 6ó.8 58.o 56.2 5).1. 58.2 53.5 5 l. 7 57.5 58.1 
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