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I N T R o D u e e 1 o N 

La ovinocult4ra en México presenta perspectivas de <lesa -

rrollo desalentadoras, ya que cada día disminuye el número de

cabezas en el país. La dismiriuci6n anual promedio de ovinos -

es de 1.09%, seg~n censo agrícola y ganadero, (1983) S.A. R.H. 

Las causas de este fen6meno son varias, entre las cuales figu

ra en forma importante el aspecto econ6mico; ya que debido a -

la falta de conoci~ientos ~uficientes acerca de la especie ovi 

na, como serían asesoría t~cnica a los propietarios, alto cos

to de la materia prima y motivaci6n, cada día este aspecto se

convierte en una carga m~s pesada para el propietario (Maldon! 

do y Ortufio 1984). Otro aspecto importante es la elevada mor

tandad que provocan las enfermedades infecciosas, y de ellas -

por su importancia en frecuencia y presentaci6n como por sus -

dafios al hospedador, las parasitosis, y más específicamente -

las verminosis gastroentéricas, ya que estas ocasionan el ma -

yor número de muertes y como consecuencia las mayores pérdidas 

econ6micas (Villa, 1980; Ramírez, 1983; García, 1983). 

La verminosis gastroentérica es una helmintiasis muy di-

fundida, y existe pr~cticamente en todos los ovinos ( Hiepe, -

1972). Es debida a la presencia y acci6n de nematodos de los

géneros: Haemonchus, TtichciSttcingylus, Ostertagia, Cooperia - · 

Nematoditus, Mecistocitrus, _StrcingylOides, Oesophagostomum, 

Chabertia, ButioStcinitim, Ttichtiris y ~krjabinema en el tracto 

gastrointestinal (Lapage, 1979; Soulsby, 1982). 
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La mayor parte de las parasitosis son mixtas, en las que

están implicados más de un género, de una especie y ocacional

mente más de una familia. En muy pocos casos las enfermedades 

son primarias, en el sentido de que el parásito es un pat6geno 

exclusivo, tal como sucede cort'Haemonchus contortus ( Jubb y -

Kennedy, 1970; Misra y Ruprah, 1970 ). 

El desarrollo de un parasitísmo clínico, y sus efectos en 

la salud de los individuos, depende en gran parte de la edad,

del estado nutricional y del grado de inmunidad en el momento

de contraerlo, así como del tipo de actividad de los parásitos 

y de la intensidad de la primoinfestaci6n ( Hiepe, 1972; Jerr -

sen, 1974, Lapage, 1979 ), 

Las infestaciones copiosas no producen solamente altera-

cienes locales en el abomaso e intestinos, sino que dan lugar

asimismo, a transtornos org~nicos generales. Afectando el de

sarrollo corporal, la producci~n de lana y la resistencia (Hi~ 

pe, 1972). 

Estudios de incidencia e importancia de nematodos gas -- -

troentéricos en ovinos, en diferentes regiones de la Repúbli-

ca Mexicana, indican que el mayor porcentaje corresponde a Ha~ 

~¿_ spp., seguido de Trichostrongylus spp. y Ostertagia 

spp. ( Andrade, 1970; !barra, 1973; Morales, 1976; Fajardo. 

1981; Hernández, ·1981; García, 1983; Alba, 1983). 
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El desarrollo de las larvas hemat6fagas de Haemonchus -

contortus, sobre la superficie de la mucosa del abomaso prod~ 

ce erosiones, necrosis y tumefacciones adematosas; las mismas 

lesiones que provocan los gusanos adultos ( Misra y Ruprah, -

1970; Malczewski, 1971; Blood y Henderson, 1976; Lapage, 

1979). Las larvas de Trichostrongylus spp., penetran en la -

mucosa del abomaso e intestino delgado, provocando una infla

maci6n catarral agúda (Jubb y Kennedy, 1970; Taylor y Pearson 

1979). Por su parte las larvas de Ostertagia spp., penetran 

hasta la submucosa del abomaso, produciendo tumefacciones y -

n6dulos planos de 1 a 2 mm. (Malczewski, 1971; Durham y 

Elliot, 1976; Coop, Sykes y Angus, 1977; Lapage, 1979). 

Los gusanos adultos de Ttichostrongylus spp. y Osterta-

gia spp., no se alimentan a expensas del contenido intestinal 

sino que ingieren con su pequefia cápsula bucal, cantidades v~ 

riables de c''ulas epiteliales, y pueden lesionar vasos san -

guíneos con la consiguiente p'rdida de sangre ( Borth~rt, ---

1964 ). Tanto las larvas en la cuarta etapa, como los adul-

tos de 'Haemdnchus cdrttdttus, son hemat~fagos, que al ingerir

grandes cantidades de •ste líquido corporal del hospedador -

( el promedio ingerido por par~sito es de O.OSml. por día )-

produce p'rdida de componentes sanguíneos, incluyendo eritoci 

tos y proteínas plasm~ticas, lo que ocasiona anemia e hipopr.!?. 

teinemia ( Blood y Henderson, 1976; Jennings, 1976 ). 

En todas las espe~ies, el comienzo de una tricostrongil,!?. 

sis y ostertagiasis es insidioso, con p'rdida de peso y de ~-
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tenci6n del crecimiento por parte de los animales j6venes, 

los cuales aparecen desmedrados y carentes de vitalidad. Si

se observa con cuidado a estos animales, se comprueba lo insu 

ficiente de su ingesta de alimento. Los ovinos m~s gravemen

te enfermos presentan: diarrea verde obscura casi negra, que 

ensucia la lana de la regi~n perianal, hiporexia, anorexia,-

emaciaci6n, debilidad y mucosas p~lidas ( Jubb y Kennedy 1970 

Barker y Titchen, 1982 ) • · 'TI'iChcistrciJigylus ·axei y Ostertngia 

· 'cistert~gi, son reportados como productores de anemia, pero es 

más probable que se deba a una mala nutrici6n, asociada con -

inapetencia y excesiva pérdida de prote~nas plasm~ticas den-

tro del tracto digestivo ( Jennings, 1976 ), 

Los corderos y ovinos j6venes,enfestados por Haemonchus 

contortus, suelen ser afectados por la forma ag6da de la en-· 

fermed_ad, y se· les encuentra con frecuncia muertos, sin que -

se haya observado signo premoritorio alguno. En casos cr6ni·· 

cos se advierte letargia y debilidad muscular, palidez de mu

cosas y conjuntivas ( anemia ) hiporexia, anorexia baja de p~ 

so, no hay diarrea; Angus (1978) y edema submaxilar y de la -

regi6n ventral del cuerpo. Los animales afectados suelen de! 
' 

cubrirse cuando el rebai\o se encuentra en movimiento, ya que

presentan marcha tambaleante, quedando los enfermos rezagados 

y .en ocasiones postrados; .respiran con dificultad y algunos-

pueden morir como consecuencia del ejercicio, pero la mayor~a 

se levantan, siguen caminando y'vuelven a descansar ( Jubb y-

Kennedyi 1970; Hiepe, 1972; Blood y Henderson 1976 ), La es-
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pectacular depreci6n de la hemoglobina, da como resultado debi

lidad y muerte que son los signos clínicos clásicos del rebafio

en la hemoncosis ( Roberts y Swan, 1982 ) • 

A la necropsia se encuentran gusanos adultos en el ahorna -

so o en el intestino delgado, según la predilecci6n de cada gé

nero y especie. El recuento del número total de gusanos consti 

tuye una medida crítica del grado de infestaci6n. Si es menor

de 500 se clasifica como ligera, si es mayor de 5000 intensa --

( Blood y Henderson, 1976 ). 

En la Tr.icostrongilosis y ostertagiasis, a la exploraci6n

c1Ínica, no suelen advertirse por simple inspecci6n, signos es

pecíficos·, sin embargo podemos detectar deshidrataci6n, anemia, 

apatía, y a la necropsi contenido abomasal e intestina.! acuoso. 

Pude haber hiperemia e inflamaci6n de la mucosa y submucosa, -

más marcada en la regi6n fúndida del abomaso y parte anterior -

del duodeno, y por exámen histopatol6gico es posible comprobar

gastritis fibrinocatarral, n6dulos,, hiperplasia y descamaci6n~ 

de la mucosa gástrica ( Blood y Henderson, 1976; Durham y E --

lliot, 1976; Coop y Sykes, 1977 Barker y Titchen, 1982). 

En la hemoncosis, la necropsia puede revelar: ascitis, 

pericarditis y pleuritis, el hígado muestra degenaraci6n gra 

sa, y por lo tanto aparece de color amarillo y friable. La mu

cosa del abomaso esta hiper~mica, inflamada, hipertrofiada y --

. muestra coágulos en. los puntos donde los parásitos han succio- -
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nado sangre, así como grados variables de ulceraci6n ( Misra y 

Ruprah, 1970; Malczewski, 1971; Hiepe, 1972; Blood y Hender -

son, 1976; Lapage, 1979 ) • 

Para el diagn6stico es indispensable el análisis copropa

rasitosc6pico, para observar los huevos presentes en las he--

ces; el cual se realiza por el método de flotaci6n y para cuan 

tificar se utiliza la técnica de Me Master ( Lapage, 1979 Ro -

berts y Swam, 1981 y 1~82 ), este método nos indica el número~ 

de huevos por gramo de heces, más no nos sefiala el número real 

de parásitos Jubb y Keunedy, (1970). Para el diagn6stico esp~ 

cífico de cada nematodo gastroentérico se emple6 la técnica de 

cultivo larvario ( Niec, 1968 ). 

La prevenci6n y control de la parasitosis gastrointesti-

nal, se puede llevar acabo mediante la separaci6n de animales

j?venes de los adultos, debido a la suceptibilidad que presen

tan los primeros, y tambi~n porque los adultos pueden ser en -

un momento dado portadores.y desiminadores de la parasitosis. 

Llevar acabo el pastoreo rotativo, dar tratamiento antihelmin

tico estratégico en base a la epizootiología de la enfermedad-

. evitar los pastos largos, y establecer un calendario de despa

rasitaci?n que vaya de acuerdo a la regi?n, precipitaci6n plu

vial y temperatura ( Blood y Henderson, 1976 ). 

Uno de los principios más importantes en el control de la· 

helmintiasis, consiste en el tratamiento regular de las ovejas 
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antes del parto; para evitar el _efecto de la "elevaci6n post -

partum" en la producci6n de huevos por el parásito, se reco -

mienda el tratamiento de tres o cuatro semanas después del a • 

lumbramiento ( Blood y Henderson 1976). 

Existe una gran variedad de drogas para tratar la hemonco 

sis, incluyendo: 

Albendazol 7.5 mg/kg de peso vivo vía oral 

Tiabendazol 50-80 mg/kg de peso vivo vía oral 

Oxibendazol 5 mg/kg de peso vivo vía oral 

Febendazol 7.5 mg/kg de peso vivo vía oral 

Ferbantel 5 mg/kg de peso vivo. vía oral 

Levamisol 7.5 mg/kg de peso vivo vía intramuscular (Pro_!!. 

tuario de Especialidades Veterinarias Sa. -

edici6n). 
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O B J E T I V O S 

1.- Estudiar los aspectos clínicos en ovinos nativos y crio -

llos (encastados con Ramboullet) después de una infesta -

ci6n natural e inducida con nematodos gastroentéricos en

comparaci~n con animales libres de parásitos. 

~;- 'Determinar la variaci6n en los conteos de huevos de nema

todos_ gas troentéricos presentes en los exámenes copropar! 

sitosc6picos de los animales parasitados, para correlacio 

narlos con signos clínicos. 

3.- Conocer los cambios de algunos parámetros sanguíneos (n6-

mero de gl6bulos rojos y blancos por mm3 de sangre, la -

concentraci6n de la hemoglobina, el valor del hematocri -

to, la concentraci6n de las proteínas plasmáticas, y el -

diferencial de leucocitos) en los animales experimenta -

les. 

·-·~ 
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M A T E R I A L Y M E T O D O S 

LOCALIZACION DE LA EXPLOTACION 

El presente trabajo se realiz? en una explotaci6n ovina -

comercial, ubicada en el poblado de .santa Elena Chavira, Muni

cipio de Teoloyucan, en el Estado de México; localizado en las 

coordenadas 19º4S' de latitud y 99°06' de longitud. El clima

prevalente en la zona es el templado seco, con precipitaci6n -

pluvial durante verano y otÓfio, con 643 mm anuales; correspon

dientes a la C.W. (clasificaci?n de K8epen). La temperatura -

media anual es de lSºC, siendo la m~xima temperatura de 32.SºC 

y la mínima de -5.SºC (datos obtenidos de la subdir~cci6n de -

hidrología-departamento de hidrometría, S.A. R.H. 

ANIMALES 

Se utilizaron 9 corderas nativas y criollas (encastadas -

con Ramboullet), con una edad de 7 a 8 meses. Los animales se 

identificaron con los números progresivos del 2 al 10. Se for 

maron al azar tres grupos de tres individuos cada uno, en base 

al tamafio de los animales, instalandose estos grupos en corra

les separados, con sus respectivos comedores y bebederos. 

Se mantuvieron en adaptaci6n al alimento durante un mes ya que 

est'n acostumbrados a convivir en rabafio y a obtener su alimen 
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to exclusivamente por pastoreo; la alimentaci6n no fue balan -

ceada ni ad libitum y se les cambi6 varias veces (esto fue de

vido a que se escaceo lo que se les estaba suministrando al --

principio, por lo cual se tuvo que recurrir a otro tipo de ali 

mento), en general la alimentaci6n consisti6 de cascarilla de

varios cereales, gallinaza, melaza y bagazo de caña. 

DISE~O EXPERIMENTAL 

Transcurrido el mes de adaptaci6n al alimento, se proce -

di6 a desparasitar a los grupos 1 y 3, utilizando levamisol -

por vía subcutánea, con dosis de 7.5 mgs. por kilogramo de pe~ 

so vivo. El grupo 2 se dej6 parasitado como testigo de una i_!! 

festaci6n natural con 'Haemonchus contortus; se realiz6 la t~c

nica de Baermann para obtener las larvas L3 (infestantes), a -

la identificaci6n se cuantific6 solamente H. contortus¡_ si 

guiendo lo indicado por Niec, (1968). 

Los grupos formados con los cuales .se llev6 acabo el estu 

dio fueron: 

Grupo 1- Libre de.par~sitos (animales 2, 4 y 6). 
r. 

Grupo 2- Infestado en forma natural cori H.· corttortus (animales 

3, s, y 7). 

Grupo 3- Inoculados con 10,000 larvas de H. coritcittus (anima -

les 8, 9 y 10). 

La infestaci6n foranea se. evit6, manteniendo en cautive -

rio a los animales durante el tiempo que dur6 el estudio. 
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EXAMENES PREVIOS 

Previo al estudio (once días antes de inocular al grupo -

3) se realizaron exámenes coproparasitosc6picos, hematol6gicos 

y de constantes fisiol~gicas para evaluar el estado general de 

los animales en experimentaci6n. Cuatro días antes de inocu -

lar, se practic6 un exámen coproparasitosc6pico a los grupos -

1 y 3, resultando negativos a n: tdntortus. 

INOCULO 

Las muestras para preparar el in6culo, para la investiga

ci~n, fueron obtenidas de un borrego de la misma explotaci6n -

infestado en forma natural con !:!· coritoitus, a este borrego se 

le coloc6 una bolsa de lona para recolecta~ las heces~ estas -

se incubaron posteriormente durante 8 días. Transcurrido es -

te tiempo, se obtuvieron las larvas 3 de H." contortus con el -

aparato de Baermann; para su conteo se utiliz6 el m~todo de 
-· 

diluci6n, l'/eibidge, (1971); la identificaci6n de las larvas 3-

se hizo en forma microsc~pica, utilizando las claves de Niec,-

1968 y Wik Van, 1977. 

INOCULACION 

La ino'culaci6n de las larvas 3 de !:!· contdrtus, se llev6-

acabo por vía oral, dando 10,000 larvas en una sola dosis a ca 

da animal del grupo 3. 
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EVALUACION CLINICA 

Se estimaron arbitrariamente los siguientes signos exter

nos manifestados por los animales, durante el presente traba-

jo. 

Conjuntivas l mucosas 

Rosas 

Rosa pálido 

Pálidas 

+. 

++ 

+++' 

Bueno (abundante, brillosa, no se desprende) + 

Regular (poca, sin brillo) ++ 

Malo (poca, sin brillo, quebradiza y _se despren-

de facilmente) +++ 

Estado de carnes 

Bueno (redondeados) 

Regular (flancos hundidos) 

Malo (flancos hundidos, se notan l~s costillas-

+ 

++ 

y la espina dorsal) +++ 



Comportamiento 

Bueno (corren, brincan y se jalan al tratar de.

sujetarlos) 

Regular (corren despacio y se jalan) 

Malo (se quedan quietos, con apatía) 

MUESTREO 

.13 

+ 

++ 

+++ 

Las muestras de heces y de sangre, se tomaron cada 5 días 

durante el tiempo que dur~ el estudio, junto con el peso corp~ 

ral y las constantes fisiol6gicas (frecuencia cardíaca y resp! 

ratoria, así como la temperatura corporal; se tomaron solo es

tas por considerarse las m~s importantes); fueron tomadas de -

8 a 10 a.m •• Las muestras de heces se tomaron directamente 

del recto del animal, utilizando bolsas de polietileno. Las -

muestras de sangre se ob~uvieron de la vena yugular, utilizan

do jeringa, tubos de ensayo y aticoagulante (EDTA). 

EXAMENES COPROP.ARASITOSCOPICOS Y HEMATOLOGICOS 

Las muestr~s tanto de heces como de sangre, se procesa -

ron el mismo día, o a más tardar un día después de su obten--

ci6n; ambas muestras se conservaron en refrigeraci6n hasta ser· 

trabajadas en los respectivos laboratorios de la F.E.S.-C. 

· .. -.';" ,-
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En el laboratorio de Parasitología, las heces se procesaron -

con la técnica de Me Master para conocer la cantidad de huevos 

presentes por gramo de materia fecal (Manual de técnicas de P! 

rasitología Veterinaria, Weibridge, 1971). 

En el laboratorio de análisis clínicos, las muestras de -

sangre se trabajaron en base al manual que para dicho fin tie

ne el laboratorio; analizándose: el número de gl6bulos rojos -

y blancos por mm~ (técnica del Hemocit6metro), la concentra -

ci6n de hemoglobina (método por colorimetría), el hematocrito

(técnica del microhematocrito), las proteínas plasm~ticas (mé

todo del refract6metro de Goldberg) y el diferencial de leuco

citos (método del frotis sangu~neo, con tinci6n de Wright). 

ESTUDIO POSMORTEM 

Transcurridos 60 días postinoc)llaci~n (tiempo que dur6 el 

estudio) se sacrific6 al animal n~me~o 8 del grupo infestado -

artificialmente (observ~ndose las condiciones externas) el ca

dáver fue abierto y los ~rganos internos examinados. El abom! 

so y el intestino delgado, se ligaron y fueron abiertos por se 

parado. Los par~sitos encontrados fueron recolectados para su 

conteo e identific~ci6n. 

Se escogi6 este animal para sacrificarlo, por ser el que

presentaba en forma más marcada los .signos de una parasitosis

masiva por el nematodo. 
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ANALISIS ESTADISTICO 

Los resultados obtenidos se analizaron estadísticamente -

por medio de la tGcnica de an,lisis de varianza, para la com -

paraci6n de las medias entre los grupos experimentales. El mé 

todo de "t" de Student se emple~ para la comparaci6n de las me 

días de huevos eliminados en los dos grupos parasitados (Agui

lar M., Bourges R., Garibay B.J.R., Hurley D.P., y Landeros -

V.J.; (1981). 
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R E S U L T A D O S 

SIGNOS CLINICOS 

Los signos clínicos, observados en los animales experime~ 

tales fueron: baja de peso, la temperatura se mantuvo dentro -

de los rangos normales para ovinos (grupos !-control, Z infes

tado en forma natural y 3-infestado en forma artificial) pérdi 

da de la lana, hiporexia, anorexia, emaciaci6n, mucosas y con

juntivas p~lidas (grupos 2 y 3), aumento de la frecuencia car

diaca al final del estudio (grupo 3), no se present6 diarrea,

constipaCi6n, ni edema submandibular en los grupos parasi tados. 

Los nfveles en general presentados por los animales del -

estudio, en base a la evaltiaci6n clínica incluida en material

y métodos, son: 

GRUPO CONJUNTIVAS LANA ESTADO DE COMPORTAMIENTO 
Y MUCOSAS CARNES 

" 

I + + + + 

z ++ +++ +++ ++ 

3 +++ +++. +++ +++ 
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CONSTANTES FISIOLOGICAS 

Fr~cuencia cardíaca 

La frecuencia cardíaca, registrada en los tres grupos ex -

perimentales, durante todo el trabajo tuvo altibajas, y aunque

al final se increment6 moderadamente este parámetro en el grupo 

con infestaci6n experimental, no existieron diferencias esta -

dísticas significativas entre los grupos (cuadro 4). 

Frecuencia respiratoria 

En los tres grupos se observ6 una frecuencia respiratoria

arriba de los rangos inmediatos superiores para ovinos, durante 

todo el experimento (cuadro 5). 

Temperatura corporal 

No hubo variaci6n en los rangos normales de la temperatu-

ra, en los tres grupos durante el tiempo que dur6 el estudio -

(cuadro 6). 

PESO CORPORAL 

El promedio del peso para los tres grupos, esta ilustrado 

en la Fig. 6. En los tres grupos se present6 una baja progre-

siva en el peso. La diferencia entre el promedio del peso del-



.18 

inicio y el peso del final del estudio fue de: -2.750 Kg. para 

el grupo 1, de -6.0 Kg. para el grupo 2, y.de -3.830 kg. para

el grupo 3; equivalente a una disminuci6n promedio de peso de-

13.0%, 26.6% y 15.8% para cada grupo respectivamente. 

No se presentaron diferencias estadísticas significativas en -

tre los grupos. 

NUMERO DE HUEVOS POR GRAMO DE HECES (h.g.h) 

El promedio de h.g.h. para los grupos control e infesta -

dos esta representado en la Fig. l. El grupo control permane. -

ci6 desparacitado durante el tiempo que dur6 el estudio. En el 

grupo infestado en forma natural, en el día 20 se detect6 un -

aumento acentado en la producci6n <.le huevos, alcanzando el pr2_ 

medio más alto el día ~o, que fue de 3740 h.g~h •• La varia. -

ci6n en la producci6n entre estas dos fechas fue de 2060 h.g.

h., equivalente a un aumento del 55% en la producci~n de bue -

vos; A partir de esa segunda fecha se inici6 una caída en la -

producci6n de huevos, manteniendose hasta el final del estu -

dio. En el grupo infestado artificialmente, aparecieron bue. -

vos en las heces de un solo animal el día 20 postinoculaci6n -

alcanzando una cantidad de 50 h.g.h •• El día 25 de iniciado -

el estudio, se present~ un rápido aumento en. la producci~n de

huevos, y además aparecieron éstos en todos los animales, lle

gando a un promedio de 2260 h.g.h., a partir de aqu~ se pre5e_!! 

t6 un incremento más r~pido que el anterior, alcanzando un pr~ 

medio m6.ximo de 6880 h.g.h. al día ~o,. de aqu~ en adelante la-
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producci6n de huevos se comport6 en forma irregular, hasta el

final del estudio. La variaci6n en la producci6n de huevos en 

tre el promedio más bajo y el más alto, fue de 6830 h.g.h., 

equivalente a un aumento del 99.2% en un lapso de 10 días. 

Aunque hubo una marcada diferencia en la cantidad de hue

vos producidos, entre los dos grupos parasitados, siendo más -

alta en los animales infestados artificialmente, no se presen

t6 diferenc~a estadística significativa entre ambos grupos. 

GLOBULOS ROJOS 

El promedio del n6mero de gl?bulos rojos por mm3 se ilus

tra en la Fig. 2 y cuadro l. Las cantidades de g16bulos rojos 

observadas en el grupo 1, casi siempre se mantuvieron abajo de 

los limites normales (8a16xl6º g.r.xmm3), elevandose en los 

tres 61timos muestreos hasta el l'.Ímite inferior normal. Los -

animales del grupo 2, tuvieron un comportamiento similar al - -

del 1, hasta el día 20, posteriormente el n6mero de gl6bulos -

rojos disminuy6 gradualmente, hasta la finalizaci6n del ex~e -

rimento (S.43xl06 g.r.xmm~). Los animales con infestaci6n ar

tificial manifestaron una disminuci6n severa en la cantidad de 

eritocitos a partir del.día 10 (7.84xlo6 g.r.xmm3)~ hasta el -

tfrmino del trabajo (4.22xl06 g.r.xmm3). La cantidad de gl6 -

bulos rojos en este grupo, fue significativamente· (P<O .OS) - - -

más baja que en el grupo 1. 
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HEMATOCRITO 

La concentraci6n del hematocrito para los tres grupos, es 

ta ilustrado en la Fig. 3. En el g~upo 1, la concentraci6n 

del hematocrito se mantuvo dentro de los rangos normales para

ovinos (24 a 50%) Manual de técnicas de Laboratorio Clínico Ve 

terinario FES-e., hasta el final del estudio, cuando alcanz6. -

un promedio de 31.8%. Los animales del grupo Z, presentaron -

una tendencia parecida a la del g'rupo 1, pero a partir del día 

40, manifestaron una disminuci6n progresiva, llegando a un 

24.2% en promedio al día 60; siendo esta diferencia significa

tivamente (P<0.05) más baja 'que en el grupo l. En el grupo i_!! 

festado artificialmente, se pr,es€mt6 una caída en los valores

del hematocri to, la 'cual ·fue más marcada el día ~5 postinoctil_!! 

ci6n, y su promedio más bajo el d~a 60, siendo 19.~%;· la dife

rencia fue significativamente (P<O .OS) más baja que en el gru

po 1, pero igual a la del Z. 

El tipo de anemia causado por los padsitos fue de. tipo -

'microcítica hipocr6mica. 

HEMOGLOBINA 

Los valores de la hemoglobina en los animales control e -

infestados, están representados en la Fig. 4 y cuadro 2. En -

el grupo control al d.~ª 5 después de iniciado el estudio, hu -

bo. una caída gradual en los v.alores de la hemoglobina, conti -
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nuando hasta el día 20, cuando lleg6 a un promedio de 6.8g/dl. 

posteriormente, se manifest6 un aumento manteniendose hasta el 

final del estudio, cuando alcanz6 un promedio de 8.9g/dl .• 

En el grupo infestado en forma natural, se detect6 una baja en 

los níveles de hemoglobina, iniciandose el día 5 y continuando 

hasta el final, c9n un prome.dio de 6. 3lg/dl. Siendo esta dife 

rencia significativamente (P<0.05) más baja que en el grupo l. 

En el grupo infestado artificialmente, se present6 una caída • 

similar a la del grupo anterior, alcanzando una cantidad de --

4 .9g/dl. como promedio el día 60 postinoculaci6n; la concentra 

ci6n de hemoglobina, fue significativamente (P<0.05) más baja

en el grupo infestado artificialmente que en el grupo control. 

PROTEINAS PLASMATIC~S 

En los tres grupos existi6 una disminuci6n progresiva en -

los níveles de prote~nas plasm~ticas (cuadro 3), desde el ini -

cio hasta el final del estudio, llegando a un promedio de 5.4-

g/dl. el grupo 1, de 4.8g/dl. el grupo 2 y de 4 .4g/dl. el gru

po 3 al día 60. A pesar de la caída antes mencionada en los -

valores de las proteínas plasmáticas, no se present6 diferen -

cia estadística significativa entre los grupos. 

GLOBULOS BLANCOS 

El comportamiento de la cantidad de gl6bulos blancos por

mm3 se encuentra en la Fig. S. La cantidad inicial de gl6bu -
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los blancos en los tres grupos, estaba en los rangos normales -

para ovinos (4al2xl03g.b.xmm3), En el día 10, los grupos 1 y -

3 mostraron un notable incremento en relaci6n al grupo Z, sien

do estadísticamente significativa esta diferencia (P<0.05). 

Para el día 25,, solo el g·rupo no parasitado mantuvo ese aumen

to (P<0.05), llegando a cifras de 10x103 g.b.xmm3. Hacia el fi 

nal del trabajo los níveles de gl~bulos blancos volvieron a la

normalidad. 

DIFERENCIAL DE LEUCOCITOS 

En el diferencial de l'eucocitos, la cantidad de granuloci

tos y agranulocitos, se mantuvo desde el inicio hasta el final

del estudio, dentro de los rangos normales par.a ovinos (cuadro-

7). 

EXAMEN POSMORTEM 

El :exámen posmortem del. an~mal n6mero 8 (grupo ~), reve 

16: ca'quexia, ascitis, ·ausencia de grasa mesent6rica, gastri 

tis, petequias y ulceras en la mucosa del abomaso. El n6mero-

de parásitos adultos (H. contortus) recolectadores de la muco--.. -
sa del abomaso, fue de 640 hembras y 560 machos. 
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INFESTACION NATURAL E INDUCIDA CON ~ .Hitmoncby5 coniortus .. EN OVINOS 

Cuadro 1 Número de glóbulo!> rojo~~ lo'xmmª_ dt san9re . 

'* Dia~ -11 o 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

Grupo 1 7.67 5.02 7.02 7.89 6.57 6.27 ~03 7. 36 7,68 .S,13 ~83 8.IO 8,0() 8,04 

JI 

Grupo 2 7.44 4.79 6.42 7,84 6.22 6.77 6.24 5,28 6D5 7.85 7.28 5.61 5.93 5,33 

Grupo 3 ó.65 670 6.56 7.91 6,72 5.38 q68 5.76 4.59 4.42 4.46 5.23 4.38 4.24 
·. 

* Día de la inoculación del grupo 3 



INFESTACION NATURAL E INDUCIDA CON · · H''-~.o,nch_9~ ~QJ)liOrtU5 EN OVINOS 

Cuadro.2 , Hemoglobina <gtdl> 

* Dia5 - 11 o 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

Grupo 1 9.3 8.15 9.46. a.15 7.89 6.8 7. 10 7.60 S.67 B.67 7.89 8.40 8.67 8.9 

Grupo 2 8.67 7.89 7.60 7.60 8:40 6.30 6.0 6.57 6.8 7,IO ·6.:30 6.0 657 6.30 

~rupo 3 8.67 8.67 8.90 7.36 8.15 6.8 6.0 5.78 6.0 5,50 5.7B 5.26 4.90 4.90 

~ Día de la inoculación del grupo · 3 
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INFESTACION NATURAL E INDUCIDA CON : H1emo'ft$hYI csmtort4~ EN OVINOS 

Cuac:lro.3. Proteínas plasmaticas Cg/dl> 

Días * 60 -11 o 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 

Grupo.! 6.6 5.9 5,8 .5.7 5.3 54 5.3 5.5 5.7 5.5 5.3 5.3 5. 2 5.4 

Grupo.2 6,2 5.s· 5.6 5.6 5,3 5.7 5,2 5.0 5,1 5.1 5.0 49 5.0 4.8 

GrupoJ3 6,6 6.4 5.S ,5.7 5.6 5.1 5,3 5.1 4.9 5.0 4.9 4.7 4.6 4.4 

\ 

* Dia de la inoculación del grupo 3 



INFESTACION NATURAL E INDUCIDA CON '.,Hitmonch~ S:QDtQtU\i EN OVINOS 

Cu.ai:lro. 4 . Frecuencia cardíaca Clatido5 por minuto> 

* 
Días -11 o 5 10 10 20 "25 30 35 40 45 50 55 e.o 

Grupo.! 79 90 84 84 98 86 77 81 74 74 74 73 GO 61 

•. 
Grupo.2 86 86 84 92 92 86 88 86 89 88 86 89 78 69 

Grupo.o 71 78 75 76 e.o so 74 86 77 78 72. 73 69 94 

*Día de la inoculación ctel grupo 3 



• INFESTACION NATURAL E INDUCIDA CON )::joemonsb4s co;ntortus, EN OVINOS 

Cuadro. 5. Frecuencia respiratoria(Re5piracionefa por. mln~to ") 

* Días ,j 11 o 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

Grupo 1 30 27 27 .28 '34 28 29 28 25 25 26 29 28 24 

Grupo 2 '23 26 25 26 28 25 26 24. 28 27 26 33 20 21 

Grupo 3 27 27 25 26 32 25 25 25 29 27 28 28 22 29 

*Día de la inoculación de\ grupo 3 



INFESTACION NATURAL E INDUCIDA CON ; Ht11nqncbufi ,Contott1LS. EN OVINOS 

Cuadro. 6 . Temperatura corporal e -C ) 

* Dias .. 11 o 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

. . 

Grupo 1 38.8 38.6 38.8 38.6 39,1 38.7 38.7 38.6 38.5 38.6 38.7 39.0 '38.5 38·9 

Grupo 2 38.6 38.7 38.6 38.9 38.B 38,.3 3S.5 30.5 38.5 390 38.9 39.9 3S.3 3S.6 

Grupo o 39.i 38.7 39.I 38.9 38.8 39.0 38.S 39,0 3ea 3~.9 39.0 39.2 38.4 39.0 

*Día de la inoculacio'n del grupo. 3 



Gpo.1 

Gpo.2 

Gpo3 

INFESTACION NATURAL E INDUCIDA CON HMmoncb Yi · · ,contot tus 

Cuadro7 
EN OVINOS 

Difel'•ncial de leuc·ocitas( 0 /o) 

-11 o 
~ 

5 IO 15 20 25 30 35 40 45 50 

Linfocitos 38;5 66.0 56.6 4.4.6 45.3 47,3 38.33 45.66 55..33 52.0 54.66 44.6 
Eosinoiilos 2.6 l. 3 o.o 2.6 1.6 0.66 1.33 0.33 3.33 1.33 0.33 1.0 

Monocitos 3.4 1.3 0.66 4.6 6.3 3.6 5.33 1.66 2.33 3.00 2.0 2.0 

Neu\;gtilos en nda o.o 0..0 0,66 2.6 1.3 1.66 2.33 1.66 1.66 2.0 1.33 l.66 

Neutroiilos 55.4 31. 3 42,0 45.3 45.3 47,3 52.66 50.66 37.3 41.66 41.66 50.66 segmentack>s 

liniocito 44.6 60.66 5066 59.66 3B.33 4466 46.33 41.0 4S.66 50.66 43.66 53~33 

Eosinoiilos o.o 5.0 2.€6 4.0 3.0 3.33 2.G6 2.66 2.0 1.0 1.33 1.33 

.Monocitos 1.33 20 1.33 "333 133 1.0 3,33 4.0 233 1.33 3.0 4.6ó 
Neutrofüos 
en banda 0.33 o.o 2.0 1.33 3.0 0.66 2.33 2.0 2.33 r.33 2.33 o.o 

Neut roiilos · 53.66 32.3 43.3 31.06 54.33 50.33 45.33 50.33 44.6€ 45.66 49.66 40.óó segmentados 

Linfocitos 46.0 60,33 62.0 33.ó6 48.33 ~5.33 50.0 45.66 54.0 40.66 42.66 3SO 

Eo!iin otilos 033 0.33 1.0 2.6b 4.33 2.0 2.0 2.0 l.6ó l.() 2.33 2.0 

Monocito~ 4.33 1.66 2.33 12.33 2.33 1.33 2.66 1.33 l () 2.0 1.33 lO 
Neútrotilos 

0.33 0.6b 1.0 5.0 2.33 2.0 3.0 2.66 1.66 l.~6 1.33 1.0 en banda 

N. ~!irl\.,.n.~9.o~ 49.00 37.0 33.6€ 4ó.33 42.66 39.33 42.33 48.33 41.66 54.0 52.33 5S.0 

* DÍc:i de la inoc ulac idn .del grupo 3 

-------

55 60 

49.0 55.66 

t3.3 2.0 

2.0 1.33 
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"3.66 3 .. 33 

3833 38.66 
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l. 33 3.0 

2.0, 1,33 
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41.66 41~33 '1 
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D I S C U S I O N 

Como es sabido el Haemonchus contortus es un parásito he -

mat6fago (Hiepe, 1972; Lapage, 1979). Misra y Ruprah (1970),--

Jennings (1976) reportan que un adulto puede ingerir de 0.045 a 

O.OSO ml. de sangre en promedio por día. Los signos clínicos -

observados en los irupos parasitados durante el estudio, y que

se atribuyen a la actividad del parásito (Hiepe) (1972) fueron: 

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

dad mus~ular, caída de la la~a (signos de anemia) y b~ja de pe

so •. Al-k.hshali y Altaif (1979) mencionan que la variaci6n en -

los efectos clínicos, aparecidos en las infestaciones, están 

estrechamente relacionados con la carga parasitaria. 

La fre~uencia respiratoria, permaneci6 por encima de los -

lÍmites inmediatos ·superiores para ovinos (prontuario de espe-

cialidades Veterinarias, Sa. Ed.) (cuadro 5), desde el inicio -

hasta el. final del estudio; esto no se puede atribuir a la par!! 

.sitosis, sino más bien a efectos del manejo, ya que se present6 

tambi6n en los ani~ales sin parásitos. Blood y Henderson 

(1976) mencionan que la disnea no es un signo habitual de las ~ 

nemias. 

La frecuencia cardíaca y la 'temperatura corporal, (cuadro 4 

y 6) no variaron, manteniendose dentro de los rangos normales 

para ovinos; no coincidiendo en cuanto a la frecuencia cardíaca, 
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cnn lo mencionado por otros autores (Blood y Henderson, 1976), 

ya que estos autores mencionan, que en las anemias la frecuen

cia cardíaca se ve siempre aumentada, debido a la hipoxia de -

los tejidos. 

La baja de peso en los grupos parasitados (Fig. 6) no se

puede atribuir solo a la acci6n de los parásitos, sino a fac -

tares no controlados como la alimentaci6n, ya que esta disminu 

ci6n incluso se present6 en el grupo control, lo que indica -

que al ser. animales que comunmente pastan y no estan acostum-

brados a la alimentaci6n en corral, no se adoptaron a esta; a

centuandose aun más este punto, debido a que la dieta no fue ~ 

adlibitum y el haberse cambiado varias veces. 

El aumento en la producci6n de huevos por gramo de heces

del día -II al O en el grupo 2 (Fig.l) se piensa que fue debi

do a efectos del manejo, stress., no adaptaci6n al cautiverio -

y a la alimentaci6n; lo que pudo ocasionar deterioro de siste~ 

ma inmune. Lapage (1979) menciona que los peores dafios ,. se ob 

servan en individuos que por alguna raz6n, están d~biles o su~ 

fren estados de tenci6n. 

La aparici6n de huevos en el grupo infestado artificial ~ 

mente, comenz6 en el día 25 postinoculaci6n y alcanz6 su máxi

ma producci6n al día 35, que fue de 6880 h.g.h. (Fig. 1) coin

cidiendo más o menos (1 a 2 días) de diferencia) con lo obser

vado por otros autores (Al-Khshali y Altaif, 1970; Adams, 1981 

Darkkak, Bueno y Fioramonti, 1981). 
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A pesar de que el número de huevos por gramo de heces co -

menz6 a disminuir en los dos grupos parasitados, a partir del -

día 35 postinoculaci6n del grupo 3 (Fig. 1), los signos clíni-

cos se fueron haciendo más evidentes, y los valores hemáticos-

continuaron disminuyendo aún más; tanto los signos clínicos co

rno los parámetros sanguíneos, continuaron con esa tendencia has 

ta el final del estudio. 

Se observ6 que el número de huevos por gramo de heces, es

una medida cuantitativa que no necesariamente indica el grado -

de la infestaci~n parasitaria; debido a ~ue este conteo puede -

ser bajo y haber alto grado de parasitosis o visceversa, así ·co 

molo indican Coop, Sykes y An·gus· (1977), 

La baja en la producci6n de huevos puede deberse a facto -

res como la alimentaci~n, stress y resistencia al establecí 

mient!> del parásito (Silverman, 1970; Tetzlaff, 1973; Adams y -

Beh, 1981), y al fen~meno de aut~curaci6n (Malczewski, 1971; -

Laffau y colabora~ores, 1981). Robetts y Swan (1981) mencionan 

que, la producci~n de huevos por la hembra del parásito, está -

estrechamente relacionada con la edad de esta misma hembra; es

decir que entre m~s joven pone más huevos (en el caso de'los a

nimales infestados artificialment~) y entre más edad tiene baja 

su producci6n de huevos (g'rupo infestado naturalmente). 

La variaci6n observada en el número de gl6bulos rojos, he

matocrito, y hemoglobina· (Figs. Z, 3 y 4 y ~uadros 1 y 2) al --
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compararse con la producci6n de huevos, se observa en forma g~ 

neral que, cuando ésta producci6n de huevos aumenta, los parií

metros mencionados disminuyen, atribuyendo esto a una mayor ª.f. 

tividad hemat6faga del par~sito. Jennings (1976) menciona que

la anemia es causada también po'r'que el sistema hematopoyético, 

no es capaz de producir en cantidades suficientes gl6bulos ro

jos, para satisfacer las necesidades del individuo. 

El tipo de anemia c'ausado por los parásitos fue de tipo 

microcítica hipocr~mica, coind,_diendo con lo reportado por o -

tros autores (Misra y 'Ruprah, 1970). 

En cuanto a la dismi~uci~n de las prote~nas plasmiíticas;

Ni~lsen (1976) menciona ~ue esta es atribuida a una disminu -

ci6n en la síntesis y posiblemente.ª l.a p~rdida de las mismas

por las lesiones abomasales. · (cuadro 3). 

El curso de la enfermedad, no afect6 el número de gl6bu -

los blancos por mm~, ni el diferencial de los mismos (Fig. 5 -

y cuadro 7); lo que coineidi6 con lo observado por otros auto

res (Eysker, 1980). · Medwey (1!173) menciona 'que en estados a -

centuados de caquexi,· debilidad y transtornos hematopoyéticos

se puede producir el fen6meno antes mencionado. Coles (1968)

indica que, si el animal manifiesta' un 'cuadro evidente de en -

fermedad, miís o menos intensa pero sin respuesta de los leuco

citos, el pron6stico debe considerarse más grave, que en el ca 

so de haber o'currido la per'turbaci6n leucocitaria • 

. ·. 
:·¡ ···;··. 



.40 

En los cambios posmortem, no se pudieron hacer comparaciones -

entre los animales infestados artificial y naturalmente ya que 

solamente se sacrific6 un animal, siendo fiste del grupo infes

tado artificialmente, esto fue debido a que no se contaba con

permiso para sacrificarlos. A la necropsia se observ6: caque

xia; ascitis, ausencia de grasa mesentfirica, gastritis, pete -

quias y ulceras en el abomaso; coincidiendo con lo reportado -

por Hiepe (1972) y Lapage (1979). 
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e o N e L u s 1 o N E s 

Despu~s de analizar el comportamiento clínico y de algunos 

parámetros hemáticos en ovinos, infestados natural y artificial 

ment~ con Hlemotithu~ contortus, se ~uede concluir lo siguiente: 

Los resultados variaron mucho, por solo descuidar el ren -

gl6n alimentaci~n, por lo ·cual se recomienda una mayor atenci6n 

para este aspecto. 

Los signos clínicos nos orientan para el diagn~stico, pero 

'ste siempre debe apoyarse en las diferentes t~cnicas de labora 

torio y la necropsia, ya que estos pueden presentarse debido a-

otras causas. 

Las constantes fisiol~gicas nos indican una alteraci6n, -

que no necesariamente se atribuye al par~sito. 

El número de huevos por gramo de heces no nos indica .el n~ 

mero real de par~sitos, ya que ~ste varía de acuerdo a las con

diciones en que se encuentre el animal. 

Parámetros sanguíneos, es muy importante realizar el and -

lisis de sangre para poder determinarlos y en base a ·sus vale -

res y ayudados por el an~lisis coproparasitosc6pico, podemos te 

nei mejores bases para el diagn6stico. 
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La necropsia es el medio directo por el cual se confirma

la presencia del par~sito y su ~6mero real. 

No se present6 diferencia significativa entre los grupos

parasitados, presentandose 6sta solo entre el grupo control y

los dos infestados, siendo más manifiesta en el grupo artifi -

cial. 

,.,. 

·. ,.;, 

' ~ ., 
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