
VARIACION MENSUAL DE NEMATODOS GASTROENTERICOS EN OVINOS 

CLIMA TROPICAL HUMEDO 


RESUMEN 

En las zonas tropicales y subtropica
les de México, las infecciones parasi
tarias por nemátodos gastroentéricos 
(n.g.e.), ocupan uno de los primeros 
lugares dentro de las causas que 
ocasionan efectos negativos en la 
producción pecuarla. Los objetivos 
del trabajo fueron: determinar la rela
ción entre la temperatura ambiental, 
precipitación pluvial y la humedad 
relativa con la población devermes 
gastrointestinales en ovinos Pelibuey 
durante doce meses, así como la 
presencia mensual de las especies de 
nemátodos gastroentéricos en estos 
borregos. Las actividades se realiza
ron en el Campo Experimental Pecua
rio de Hueytamalco, Pue. Los anima
les empleados fueron 120 ovinos 
Pelibuey repartidos en dos grupos; el 
A, formado por 60 animales infecta
dos en forma natural con n.g.e., que 
funcionaron como ovinos sembrado
res de la infección y permanecieron 
en pastoreo durante los 12 meses de 
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estudio. El grupo B, estuvo constituí
do por 60 ovinos de 3 a 6 meses de 
edad, libres de parásitos, divididos en 
12 subgrupos di! 5 animales cada 
uno. Los nemátodos adultos identifi
cados en los ovinos de los 12 
subrupos, fueron: Haemonchus con
tortus, Trichostrongylus axei, Coope
rla curticei, C. punctatá, Strongyloi
des papillo$us,' Oesophagostomum 
venulosum y Trichuris ovis. Estadísti
camente no se observó ninguna rela
ción (P>O.05), entre las especies de 
parásitos adultos y los parámetros 
climáticos registrados. Pero sí entre' 
las especies de n.g.e. identificadas 
en los diferentes subgrupos de ovinos 
rastreadores .(P<O.05), con lo que se 
determina que en el Campo Experi
mental, existen condiciones favora
bles durante todo el año, para el 
desarrollo de los nemátodos que 
afectan el tracto gastrointestinal. 

INTRODUCCION 

En las zonas tropicales de México, 
los problemas parasitarios ocupan 
uno de los primeros lugares entre las 
causas que ocasionan efectos negati
vos en la produCCión pecuaria. Dentro 
de estas parasitosis se encuentran las 
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nematodosis gastrointestinales, que 
tienen importancia no sólo por los 
daños que causan a la salud de los 
huéspedes (Heath y Michel, 1969), 
sino también por sus repercuciones 
económicas, además de que comun
mente pueden ir asociadas con otras 
enfermedades de diversa etiología (La
page, 1979). Los ovinos son una de 
las especies animales con mayor 
susceptibilidad a las verminosis gas
trointestinales, y es relevante el estu
dio de estas parasitosis en relación 
con el medio ambiente que las rodea 
(Gibson y Everett, 1967). 

Existen algunos factores climáti
cos que favorecen la presencia de 
parásitos en el ganado ovino en las 
zonas tropicales, como son: la tempe
ratura ambiental, la precipitación plu
vial y la humedad relativa que caracte
rizan a estas regiones y que además 
de propiciar la existencia de explota
ciones ganaderas contribuyen a man
tener un medio ideal para el desarro
llo de una amplia gama de géneros de 
vermes gastroentéricos, encontrándo
se entre estos; en el abomaso , Hae
monchus, Trichostrongylus, Osterta
gia y Mecistocirrus; en el intestino 
delgado, Cooperia, Strongyloides, Bu
nostomum y Nematodirus y en el 
intestino grueso Oesophagostomum, 
Trichuris y Chabertia (Lapage, 1979). 

Los ovinos son una de las espe
cies animales que se han introducido 
a las regiones tropicales, como pro
ductores de carne. Valencia y col. 
(1975), observaron que los ovinos 
Pelibuey son una de las razas que 
más padecen a causa de las parasito
sis en condiciones de trópico seco, 
ya que de un rebaño, el 100% de los 
animales pueden estar infectados con 
nemátodos gastroentéricos n.g.e. , y 
mencionan que la mortalidad puede 
llegar a ser del 60% en animales 
lactantes o recien destetados. Herrera 
y col. (1973) , sugieren la práctica de la 
desparasitación a los ovinos Pelibuey 

contra n.g.e. en clima tropical húme
do cada 30 días. 

Vlassoff (197~ determinó la helmin 
tofauna de ovinos en un' clima C(f) b 
en Nueva Zelanda, con una tempera
tura media anual de 12°C y preCipita
ción pluvial de 1290 mm anuales e 
identificó los siguientes géneros: Tri
chostrongylus, Ostertagia, Haemon
chus, Cooperia y Nematodirus, de 
estos obtuvo la mayor cantidad de 
nemátodos durante la temporada de 
lluvias y observó que existe una 
relación directa entre la precipitación 
pluvial y la viabilidad de las larvas de 
estos vermes. 

Boag y Thomas (1975), mencionan 
que en Inglaterra los géneros de 
vermes gastrointestinales más fre
cuentes en ovinos son: Haernonchus, 
Ostertagia y Nematodlrus y senalan 
que la mayor carga parasitaria de 
estos vermes se presenta en el perío
do de julio a septiembre, coincidiendo 
con el hecho de que en este períOdo 
ocurre la mayor precipitación pluvial. 

Balbo y col. (1977), determinan los 
géneros y especies de n.g.e. que 
afectan a ovinos en Piamonte, Italia, 
en 87 necropSias, observaron que 
Nematodirus filicollis presentó la ma
yor frecuencia con un 45%, después 
Ostertagia circumcincta con 39% y 
Haemonchus contortus, Trichostron
gylus colubriformis y Bunostomum 
trigonocephalum con 34%. 

En estudios real izados para deter
minar la prevalencia de los géneros de 
nemátodos que afectan a ovinos en 
México, se ha observad? que Hae
monchus spp. es el que la muestra 
más elevada (1 barra, 1974; Arteaga, 
1975) . 

Ortíz (197~, determinó la helmin
tofauna de ovinos sacrificados en el 
rastro de Tampico, Tamps. y encontró 
Haemonchus y Oesophagostomum en 
44 %, Strogyloides en 22%, Trichos
trongylus en 14% y Cooperia en 10% 
de los ovinos. 

19 



I 

I 

: 

Para comprender el grado en que 
cada uno de los factores ambientales 
o en su conjunto, condicionan o 
propician la presencia de las parasito
sis gastroentéricas, se debe realizar el 
diagnóstico de las nematodosis en 
una población, a través del análisis de 
la incidencia, prevalencia, morbilidad 
y mortalidad, para determinar su 
tendencia a aumentar o disminuir y 
por lo tanto establecer métodos de 
prevención y control de las vermino
siso Para ello es necesario conocer las 
especies de nemátodos gastroentéri
cos que afectan a los ovinos, así 
como evaluar los factores del medio 
ambiente que Inciden en una región, 
por lo que el objetivo de este estudio 
fue: Determinar la población mensual 
de las especies de vermes gastroin
testinales en ovinos Pelibuey, en una 
región con clima subtropical húmedo, 
durante 12 meses y obtener la rela
ción entre la precipitación pluvial, 
temperatura ambiental, humedad rela
tiva y la población de vermes detecta
dos. 
MATERIAL y METODOS 

El trabajo de campo se realizó en el 
Campo Experimental Pecuario "Las 
Margaritas" en Hueytamalco, (C.E.P. 
H.) Pue., con un clima A(f)c, (Tama
yo, 1962), donde durante todo el 
estudio, fueron registradas diariamen
te la temperatura ambiental y la 
humedad relativa en un hlgrotermó
grafo y la precipitación pluvial en un 
pluviógrafo. Las actividades de labo
ratorio se llevaron a cabo en la 
Unidad Central del Centro de Investi
gaciones en Medicina Veterinaria (CI
MEVEl'), localizado en el km 15.5 de 
la carretera Méxlco-Toluca, dentro de 
los límites del Distrito Federal. 

Animales experimentales 

a) Animales sembradores de la· 
infección. Se emplearon 60 ovinos, 

tomados al azar de un rebaño de 600 
animales de raza Pelibuey, de ambos 
sexos y de diferentes edades, infecta
dos en forma natural con n.g.e. Estos 
ovinos permanecieron en pastoreo 
durante el estudio, bajo el sistema de 
manejo que se practica en el Campo 
Experimental, el cual consiste en 
pastoreo diurno durante 8 horas en 
pastos nativos de la zona (Paspalum 
notatum. P. conjugatu, Axonopus 
compressus). Durante la tarde y no
che los animales son alojados en 
corrales y reciben tratamiento antihel
míntico cada 30 días. 

b) Animales rastreadores de la 
infección. Se utilizaron 60 ovinos de 
la raza Pelibuey, machos de 3 a 6 
meses de edad, libres de vermes 
gastrointestinales, divididos en 12 
subgrupos de 5 animales cada uno. 
Todos los ovinos rastreadores fueron 
originarios del C.E.P.H. El estudio se 
inició en jllnio de 1982 y cada mes, 
uno de estós subgrupos fue traslada
do ¡dél Campo Experimental a la 
Unidad Central del CIMEVET, donde 
permanecieron durante 30 días, en 
este períOdO recibieron tratamientos 
antihelmínticos contra n.g.e., los pro
ductos empleados fueron aquellos 
que tuvieran como principio activo, 
Albendazol, Oxfendazol o Levamisol, 
estos se utilizaron en forma alternada 
hasta que los animales se encontraran 
libres de parásitos, ésto se comprobó 
mediante la técnica de flotación con 
solución glucosada (Nemeseri y Ho
lló, 1961). Al transcurrir este período, 
los corderos fueron devueltos al C.E. 
P. H., donde pastorearon por 30 días 
junto con los ovinos sembradores de 
la infección en potreros contaminados 
en forma natural con n.g.e. Después 
de esto el subgrupo de ovinos ras
treadores fue transladado nuevamente 
a la Unidad Central del CIMEVET, 
donde se procedió a sacrificarlos. El 
procedimiento descrito anteriormente 

Grupo 

A Sembradores 

B Rastreadores 

fue practicado er 
subgrupos (Cuad 

Cada uno de 
dores fue sacrifi 
carga eléctrica, a! 
se incidió por lin 
tamente se ligare 
so-abomasal, al 
íleo-cecal, para e 
nemátodos de 
después se extr 
intestino delgado 
se trabajaron de 
cada órgano fue 
mente y lavado 
agua corriente, s 
nido en recipient 
dos a 1, 2 o 3 
volumen, de este 
alícuota de 100, 
tivamente, a las 
10% de formol a 
10% como cons 
terior observaciól 
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Cuadro 1 

D 1 S E N O E X P E R 1 M E N TAL 

Grupo 

A Sembradores 

B Rastread.ores 

No.d.e Ovinos 
Introducidos 

60 

60 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

Mes 

Junio 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Permanencia en 
potreros (días) 

360 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

Sacrificio 
(subgrupo) 

B
1 

B
2 

B3 

B4 

BS 

B6 

B7 

Be 

B9 

B
10 

B
11 

B
12 

fue practicado en cada uno de los 12 
subgrupos (Cuadro 1) . 

Cada uno de los animales rastrea
dores fue sacrificado mediante des
carga eléctrica, al realizar la necropsia 
se incidió por linea media e inmedia
tamente se ligaron las uniones: oma
so-abomasal, abomaso-duodenal e 
íleo-cecal, para evitar la migración de 
nemátodos de un órgano a otro 
después se extrajeron el abomaso, 
intestino delgado e intestino grueso y 
se trabajaron de la siguiente manera: 
cada órgano fue incidido logitudinal
mente y lavado perfectamente con 
agua corriente, se depositó el conte
nido en recipientes que fueron afora
dos a 1, 2 o 3 I dependiendo de su 
volumen, de este total se obtuvo una 
alícuota de 100, 200 o 300 mi respec
tivamente, a las que fue agregado un 
10% de formol a una concentración al 
10% como conservador para su pos
terior observación. 

En el laboratorio, fueron revisadas 
las alícuotas y colectados todos los 
nemátodos adultos, a los parásitos se 
les practicó la técnica de aclaración 
en Lactofenol de Aman, para facilitar 
la observación de los detalles morfo
logicos. Se realizó la identificación 
por género y especie según las claves 
dadas por Soulsby (1966), Georgi 
(1980) y Levine (1968). 

Se llevó a cabo la prueba de 
Análisis de la Varianza (Daniel, 1980) 
para detectar si existían diferencias 
entre los géneros y espécies identifi
cados en los ovinos rastreadores por 
subgrupo y la prueba de Correlación 
(Snedecor, 1967), de las pOblaciones 
de n.g.e. con los registros climáticos. 
registros climáticos. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Después de obtener los registros 
diarios referentes a la climatología del 
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C.E.P.H. (Gráfica 1), se observó que 
la humedad relativa no tuvo fluctua~ 
ciones en ninguno de los 12 meses 
que duró el estudio, el promedio del 
mayor porcentaje se presentó en el 
mes de diciembre (93.7%) Y el menor 
en febrero (87.2%), Y existió una 
diferencia de 6.4% entre los meses 
de mayor y menor porcentaje de 
humedad relativa. En cuanto a la 
temperatura ambiental, se obtuvo una 
media de 21°C de junio de 1982 a 
mayo de 1983, los meses de mayo y 
de junio registraron la mayor tempera
tura con 25.6°C y 25.4°C respectiva
mente, mientras que diciembre y 
enero fueron los meses más fríos con 
una media de 14.00 C y 16.8°C respec
tivamente. En relación a la precipita
ción pluvial, la mayor ocurrió en los 
meses de julio a febrero, mientras 
que la menor fue de marzo a mayo, 
que es el períOdo de seca en la 
región, el cual no es tan drástico ya 
que el mes en que llovió' menos fue 
abril con un promedio de 8.1 mm. 

Los registros meteorológicos resul
tantes en el presente estudio se 
obtuvieron a partir de instrumentos 
colocados a 1.6 m de altura sobre el 
nivel del suelo, según indicaciones 
del fabricante, por lo que los datos 
registrados fueron de un microclima, 
que según Rosenberg (1974), es aquél 
donde viven los animales y las plan~ 
taso Dicho autor observó que los 
registros climáticos obtenidos en es
taciones meteorológicas, difieren has
ta en 5°C de los registrados con 
aparatos colocados en los primeros 
centímetros del suelo y por consi
guiente los estudios relacionados con 
la supervivencia y desarrollo de nemá
todos es insatisfactoria, pero sí se 
aproxima a lo que acontece en el 
medio ambiente con relación al com
portamiento de las nematodosis en 
los rumiantes (Smith, 1974). 

Las cantidades de especímenes 
adultos de nemátodos gastroentéricos 
fueron variables en relación a los 
subgrupos de ovinos que pastorearon 
en los diferentes meses que duró el 
estudio, y resultó que Haemonchus 
contortus fue el verme que se presen
tó con mayor frecuencia, pues se 
identificó en los animales en los 12 
meses, siguió Trichuris ovis en 7 
meses, Cooperia curticei y Strongyloi
des papillosus en 5 meses, Oesopha
gostomum venulosum en 4 meses, 
Cooperia punctata en 3 meses y 
Trichostrongylus axei en 2 de los 12 
meses (Cuadro ~. Los nemátodos 
identificados en este trabajo son 
similares a los géneros observados 
por Vázquez y col. en 1984, quienes 
trabajaron con ovinos Pelibuey en un 
clima tropical seco y a la necropsia 
encontraron: Haemonchus, Cooperia, 
Oesophagostomum y Trichuris, ellos 
hicieron notar que solo realizaron la 
identificación de los nemátodos adul
tos hasta género, sin llegar a la 
diferenciación de especie. 

El nemátodo abomasal H. contor
tus es el verme que mas afecta la 
ganadería que incide en los ecosiste
mas tropicales, (Waller y col., 1981). 
En el estudio fue el parásito que 
estuvo presente durante todos los 
meses, se encontró en 57 de los 58 
ovinos rastreadores de la infección y 
existió diferencia estadísticamente 
significativa (P <0.05) entre los sub
grupos de ovinos. La menor cantidad 
de este nemátodo se registró en los 
meses de marzo y abril que fue el 
período en que se presentó un marca
do descenso de la precipitación plu
vial, lo cual es similar a lo menciona
do por Grant (1981), quien observó 
que el desarrollo de H. contortus se 
realiza cuando la media de la lluvia 
excede los 416 mm mensuales que 
también aconteció en los meses de 
este estudio. Los resultados del pre

nematodosis ga: 
tienen importanc 
daños que caus~ 
huéspedes (Heal 
sino también po 
económicas, ade 
mente pueden ir 
enfermedades de 
page, 1979). Los 
las especies. al 
susceptibilidad a 
trointestinales, y 
dio de estas pa 
con el medio am 
(Gibson y Everett 

Existen algun 
cos que favorec 
parásitos en el ! 
zonas tropicales, 
ratura ambiental, 
vial y la humedad 
rizan a estas reg 
de propiciar la e: 
ciones ganaderas 
tener un medio il 
110 de una amplia 
vermes gastroent 
se entre estos; e 
monchus, Tricho 
gia y Mecistocin 
delgado, Cooperis 
nostomum y Ne 
intestino grueso 
Trichuris y Chabel 

Los ovi nos se 
cies animales qUE 
a las regiones tr 
ductores de can 
(1975), observare 
Pelibuey son un, 
más padecen a c¡ 
sis en condicion 
ya que de un reh 
animales pueden 
nemátodos gastrc 
mencionan que I 
llegar a ser del 
lactantes o recier 
y col. (1973), sugil 
desparasitación a 
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CUADRO 2 

rotal de nemátodos gastroentéricos adultos identificados en 106 subgrupos 
'le ovinos pel ibuey en cl ima A (f le., de junio de 1982 a mayo de 1983. 

ASOMASO l. DELGADO I.GRUESO 
SUBGRUPO 

~IESES 5 ANIMALES 
c/u. ~ T.a.- ~ C.c.- ~ T.o.- O.v. 

~-"-

Junio B 1 4590 O 6160 4150 130 10 O 
Julio B 2 7250 O 480 820 130 20 O 
Agosto B 3 3580 O O O O O O 
Septiembre S 4 3950 130 O 70 20 100 10 
Octubre B 5, 4090 O O O O 30 10 
Noviembre B 6 2890 140 O 2190 50 10 O 
Diciembre B 7 4950 O O O O O 10 
Enero B 8 3480 O O O O 20 O 
Febrero S 9 6620 O 10 O 10 20 20 
Marzo S 10 1680 O O 50 O O O 
Abril S 11 800 O O O O O O 
Mayo 

I 
B 12 7930 O ! O O O 

I 
O O 

Existieron diferencias estadísticamente significativas (p>O.05). 

H.c. Haemonchus contortus 

T.A. Trichostrongylus axei 

C.p. Cooperia punctata 

sente, no difieren de los datos obteni
dos por Cabaret (1979, el cual al 
trabajar con ovinos en 2 regiones de 
Marruecos, observó que en la región 
con mayor precipitación pluvial se 
registró una alta cantidad de H. 
contortus, mientras que en la región 
en donde se presentaron largos perío
dos de sequías, no apareció dicho 
nemátodo, esto pudiera deberse a la 
ausencia de condiciones ambientale$ 
para la presencia de estos vermes. 

El verme Trlehostrongylus axei, fue 
otra de las especies identificadas en 
el abomaso de los animales rastrea
dores, este apareció solamente en los 
meses de septiembre y noviembre en 
cantidades mínimas. Esta situación 
podría deberse a que dicho verme se 
encuentre en período latente o de 
hipobiosis durante el resto del año 
(Gibson y Everett, 1967). Trlehostron
gylus es un parásito que generalmen
te se desarrolla en clima fresco, 

C.c. Cooperia curticei _....._
S.p. Strongyloides papillosus 

a.c. Oesophagostornum venulosum 

T.o. Trichuris ovis 

prospera cuando la media de tempera
tura alcanza un rango entre 14 y 18°C 
Y desaparece cuando sobrepasa los 
20°C. Es un nemátodo de considera
ble importancia en el invierno y en 
estaciones de poca lIuyia (Muller, 
1968) . 

En el intestino delgado fueron 
identificadas 2 especies del género 
Cooperla, que son: C. punetata, la 
cual se presentó en junio y julio con 
grandes cantidades de parásitos adul
tos y C. eurtieei, que se observó de 
junio a noviembre, que fueron los 
meses en que se registró la mayor 
precipitación pluvial, ésto es similar a 
lo mencionado por Grant en 1981, al 
indicar que el calor y las condiciones 
húmedas son favorables para el desa
rrollo y supervivencia de los estadios 
libres, los cuales tienen una gran 
distribución en los ecosistemas cáli
dos. 

Otro nemátodo intestinal presente 

RANDOLPH, H.E., E 
L.A. 1974. Influence 
of milk. VII. Oistribl 
Dalry Sel. 57(1) :15. 

ROOKEY, F.L., 196f 
tric determinatlon of 
Clln. Chem. 11 (4) :471 

SCHALM, O., CARI 
1971. Bovlne mastltll 
delphla. P.A. 

SHAH, P.C. and Me 
on albumin In mastl 
the presence of bloo 
titlc" milk. Am. J. Ve 

SHAH, P.C., MOR~ 
O.H., 1963. An albur 
tic" mllk 1. Physical, 
gic identification. Al 
723. 
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en los ovinos fue Strongyloides papi
lIosus, que se identificó principalmen
te al presentarse la mayor precipita
ción pluvial y los parásitos adultos 
desaparecieron en la época de "se
cas" o de menor cantidad de lluvias 
en la región. Este nemátodo es el de 
menor importancia patogénica en 
Zimbabwe, ya que se presenta en 
cantidades moderadas durante el año, 
la razón de esto, es que las larvas 
infectivas no poseen vaina y son 
susceptibles a la desecación, sin 
embargo, la larva infectante prospera 
con el calor y las condiciones de 
humedad (Grant, 1981). 

De los nemátodos del intestino 
grueso, Trichuris ovis, se comportó 
en forma similar a los parásitos 
hallados en el 1. delgado, pues en 
época de lluvia se presentaron las 
mayores cuentas de vermes y en la 
época de menor cantidad de precipita
ción decrecieron estas cifras. 

El Oesophagostomum venulosum 
solamente se presentó entre los me
ses de septiembre a febrero y no 
apareció en marzo, abril y mayo. Este 
nemátodo es uno de los/parásitos 
más patógenos en Afriéa (Horak, 
1978) y por lo tanto es de gran 
importancia en la salud animal. 

Los seis géneros de nemátodos 
gastroeintestinales identificados en 
los ovinos rastreadores de la infec
ción, fueron considerados vermes que 
afectan a la ganadería en clima 
tropical pues los estadios libres de 
estos paráSitos se desarrollan y so
breviven en temperaturas superiores a 
los 15°C (Tripathi, 1980) y cuando la 
precipitación pluvial excede los 50 
mm (Levine, 1980). 

Los resultados obtenidos en el 
presente estudio en cuanto a los 
géneros identificados concuerdan con 
lo informado por López y col., 
(1975) en Brasil, quienes mencionan 
los mismos géneros y resaltan que 

Haemonchus contortus es el verme de 
mayor frecuencia ya que alcanza el 
60%. Este mismo caso se presenta en 
Uruguay (Nari y coL, 1977) y en 
Venezuela (Isakovich y col., 1977). 

Mediante el análisis de varianza se 
pudo observar que existieron diferen
cias estadísticamente significativas (P 
<0.05) entre las especies identificadas 
y los diferentes subgrupoS de anima
les rastreadores de la infección, pre
sentaron medias más bajas en los 
meses de marzo y abri I en el caso de 
H. contortus y C. curticei y las demás 
especies identificadas desaparecieron 
en los meses de marzo, abril y mayo, 
lo que corresponde con la época de 
secas en la región, por lo que se 
procedió a realizar una correlación 
entre especies de géneros, subgrupos 
de ovinos rastreadores y constantes 
climáticas obtenidas durante el estu
dio y resultó que no ~xiste significa
ción estadística entre 'las variables (P 
>0.05), pero esto no quiere decir que 
no existe una significancia biológica, 
pues las condiciones ambientales aún 
en "época de secas" que es relativa, 
(esto quiere decir que llueve menos) 
reúne las condiciones apropiadas para 
el desarrollo de estadips infectivos. 

Por los datos obtenidos se pudo 
observar que las características clima
tológicas del Campo Experimental 
son propicias para el desarrollo de las 
fases infectantes de los nemátodos 
gastroentéricos que afectan a los 
ovinos. que el nemátodo abomasal 
Haemonchus contortus fue el verme 
que más se presentó a lo largo del 
estudio y existe la posibilidad de 
provocar un brote de la enfermedad 
en cualquier mes del año. 

SUMMARY 

The present work was conducted to 
study the montly variation during one 
year of the gastrointestinal nematode 
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population in purebreed pelibuey 
sheep under subtropical conditions. 
Animals were divided in two groups. 
Group A consisted of 60 naturally 
infected pelibuey sheep which grazed 
freely during one year, sustaining 
continuous parasite reinfestations in 
the field. Group B included 60 tracer 
lambs alloted in 12 subgroups of 5 
lambs each and introduced monthly 
during one year. After grazing for one 
month the 5 lambs were sacrificed 
and necropsy performed. The gastro
intestinal tract was removed and the 
adult specimes collected for proper 
identification. The results shower Hae
monchus contortus and Trichostron
gylus axei in the abomasum; Cooperia 
curticei, C. punctata and Strongyloi
des papillosus in the large intestine. 
Haemonchus contortus was the para
site with the highest frecuency (98%). 
There were not significant statistical 
difference by correlation (P >0.05) 
between weather and gastrointestinal 
parasites, nor by anova (P< 0.05) 
between groups. It was concluded 
that the environmental conditions the 
region were favorate for the continuos 
presence of gastrointestinal nemato
des during the entire year. 
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