
DETERMINACION DE ESTADIOS INFECTIVOS DE NEMATODOS 

GASTROENTERICOS EN OVINOS EN UN CLIMA SUBTROPICAL HUMEDO 


RESUMEN 

Se determinaron los generos de larvas 
infectantes de nematodos gastroenteri
cos (n.g.e.) presentes en heces de 
ovinos y en forrajes en un clima 
subtropical hUmedo durante 12 meses, 
asi como la influencia que sobre est as 
ejercen, la precipitacion pluvial, la 
temperatura ambiental y la humedad 
relativa. Se emplearon 60 ovinos de la 
raza Pelibuey, localizados en el Campo 
Experimental Pecuario de Hueytamal
co, Pue. de los que cada mes se 
obtuvieron heces tomadas del recto, al 
mismo tiempo se recolecto zacate del 
potrero donde pastoreaban los ovinos, 
se registraron las constantes climati
cas referentes a la precipitacion plu
vial, temperatura ambiental y humedad 
relativa. Las larvas infectantes de n.g. 
e. identiticadas en las heces y en los 
torrajes tueron: Haemonchus spp, 
Trichostrongylus spp, Cooperia spp, 
Oesophagostomum spp, Ostertagia 
spp y Bunostomum spp. Ademas de 
los anteriores, en forrajes, se identifico 
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N'ematodirus Spp. Por anatisis estadis
tico se observo que no existe diferencia 
(P""O.05) entre los generos identifica
dos y las constantes climaticas, por 
10 que se determin6 que las condicio
nes ambientales del Campo Experimen
tal son propicias para el desarrollo y 
sobrevivencia de los estadios intecti
vos de n.g.e. durante todo el aiio. 

INTRODUCCION 

EI cicio biologico de la mayoria de los 
nematodos gastroentericos presenta 
dos tases, una endogena, que se lIeva a 
cabo en el interior del hospedero y otra 
ex6gena que se desarrolla en el medio 
ambiente, esta comprende desde hue
vo hasta la formaci6n de la larva 
infectante 0 L3, la cual produce la 
infestacion de las praderas y por 10 
tanto, la inteccion a los rumiantes 
(Quiroz, 1984). 

Las larvas infectantes de n.g.e. por 
su naturaleza presentan varios tropis
mos que permiten su sobrevivencia en 
el medio ambiente, como son: fototro
pismo positivo a la luz tenue y negativo 
a la luz intensa, higrotropismo y 
termotropismo positivos, la combina
cion de estos tenomenos hace que la 
larva suba a la punta del pasto, se 
deslice . sobre la superficie del rocio, 
para despues de que la luz sea mas 
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Intensa y el pastose seque descender a . 
la basedel mlsmo (Lapage, 1979). 

Dentro de los factores. del medlo 
amblente que Inftuyen para et desarro
llo .ysobrevlvei1cia de las L" sa 
encuentran: la precipltaci6n pluvial, la 
temperatura amblental, Is humedad 
relatlva, la radiaci6n solar, el viento, 
etc. (Tatcher y Collier, 1983). 

Anderson (197~ sanala que en 
Australia la mayor cantidad de larvas 
Infectarites de OStertagia, Trlchostron
gylusy Haemonchus en los. pastos 
sa presentan en otono y primavera. 

En un estudlo, en el que sa 
observaron los efectos causados por la 
variacl6n de los· factores ambientales, 
Schlllhom Van Veen (197~ , sanala que 
en una region de Nigeria donde hubo 
un descanso notable de. la precipita
cion pluvial, sa present6 una inactlvi
dad en et desarrollo de las larvas de 
tricostrongilidos, e indica que en este 
periodo hubo una dlsminuclon de 
ovlnos Infectados con n.g.e.) pero que, 
a medida que sa Incremento la afluen
cia de lIuvla, tamblen aumentaron las 
cargas parasltarias en los ovinos. 

Una de las formas para lIegar al 
conocimiento de las verminosis gastro
Intestinales, es mediante el estudio del 
comportamlento de las larvas infectan
tes en el medioamblente, por 10 cual 
el obJetivo del presente trabajo, fue 
determinar durante un ano los generos 
de larvas infectantes de n.g.e. presen
tes en heces de ovinos Pelibuey y en 
potreros/en un cHma subtropical hume
do, as! como detectar la relacl6n entre 
las larvas Infectantes con la precipita
Cion pluvial, temperatura ambiental y 
humedad relatlva. 

MATERIAL Y METODOS 

EI trabajo sa desarroll6 en eI campo 
experimental Pecuarlo de Hueylamal
co, Pue. (C.E.P.H.), et cual presenta un 
cllma A(f)c, conpreclpltacl6n pluvial 

superior a los 2500 mm anuales y con 
una media de temperatura anual supe
rior a los 18° C (Tamayo, 196~ , durante 
12 mesas, a partir del mes de junio de 
1982, dlario sa registraron la preciplta
ci6n pluvial, latemperaturaambiental y 
la humedad relativa. 

Gada mes se obtuvleron muestras 
tomadas del recto de 60 ovinos de la 
raza Pelibuey, tomados al azar de un 
hato de 600 anlmales, a las heces 
obtenidas les fue aplicada la tecnica de 
coprocultlvo en tarro (Llebano, 1984), 
para la recuperaci6n del tercer estadio 
larval e identificarlas mediante las 
claves dadas por Niec (1968) y' por 
Levine (1968). Tamblen sa obtuvieron 
300 9 de paste (gramas nativas), de 
donde pastoreaban los ani males. A 
estas muestras se les practlc6 la 
tecnlca de mlgraci6n larval (Llebano y 
Mejia, 1984), se hlzo la diferenciacl6n 
morfol6gica entre fltonematodos y 
larvas. infectantes de n.g.e., y 8010 
estas ultimas fueron caracterizadas. 

Para conocer sl hab!an dlferenclas 
estadistlcas entre los generos de larvas 
de n.g.e. Identificadas en las heces de 
los ovlnos y las larvas identificadas en 
los pastos, se utiliz6 la prueba de "T" 
de Student (Daniel, 198Q, ademas de la 
prueba de correlaci6n entre los generos 
de larvas tanto en heces como en los 
pastos con los registros climatlcos 
obtenldos. 

RESULTADOS Y DlSCUSION 

Los promedlos mensuales de los. 
registros del ambiente del C.E.P.H. sa 
obsarvan en el Cuadro 1, donde se 
apreeia que el porcentaje de humedad 
relativa vario entre 87.2% (febrero) yel 
93.7% (dlclembre), se encontro una 
dlferencia 8010 de 6.4 %. En 10 referente 
a la temperatura amblental, la media 
anual fue 21 °C, fue en el mas de mayo : 
cuando sa present6 la temperatura mas 
alta (25.6°q y en dlciembre la mas 
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Registros de humedad relativa, temperatura ambiental y predpitaci6n 
pluvial en el Campo Experimental Pecuario de Hueytamalco, Pue., de 
junio de 1982 a mayo de 1983. 

F e c h a Humedad R. Temperatura A. Preci pi tad6n P. 
(X) % (X) DC on mn 

04- VI -82 a 02-VII ';'82. 88.31 25.40 15.45 
02-VII -82 a 31-Vn -82. 91.04 23.90 35.73 
01-VIII-82 a 31-VIII-82. 89.54 24.40 23.32 
01 IX -82 a 30- IX -82. 87.74 22.90 26.53 
01 X -82 a 30 X -82. 87.62 21.20 38.63 
31 X -82 a 30- XI -82. 91.69 19.90 20.16 
01-XII -82 a 20-XI I -82. 93.70 17.10 21.00 
29-XII -82 a 28- I -83. 93.46 14.90 24.23 
29- I -83 a 25- II -83. 91.55 16.80 21.50 
26 II -83 a 30-II1 -83. 87.24 19.10 14.58 
31-111 -83 a 30- IV -83. 87.42 20.80 08.10 
01- V -83 a 31- V -83. 89.46 25.60 10.26 

baja (14.9°C). En cuanto a la precipita
cion pluvial, se detecto que es una 
region con granafluencla de lIuvia, 
pues aun en los meses en que se 
registro la menor precipitacion que 
fueron de marzo a mayo. yes la'epoca 
de secas en el Campo Experimental, no 
se Impidio el desarrollo de los estadios 
infectantes. 

Los datos acerca del climaque se 
manejaron en et presente trabajo, 
fueron tornados con instrumentos am.,. 
bien tales colocados a 1.60 m de altura 
sabre el nivel del 8uelo, Rosenberg 
(1974) detecto que los registros clim&
tieos obtenidos a esta altura, difieren 
hasta 5°C de los senalados en aparatos 
colocados en los primeros centimetros 
del suelo y por 10 tanto, los estudlos 
sabre la sobrevivencia'iarvas de n.g.e. 
en elmedio amblente son insatisfacto
rios, pero si se aproximan a 10 que 

sucecle en el medlo ambiente (Smith, 
1974) . 

Los generos de las larvas identlfica
das en las heces se muestran en eJ 
Cuadro 2,9StOS fueron: Haemonchus 
spp, Trichostrongylus spp, Cooperia 
spp, Oesophagostomum spp, Osterta
gia spp y Bunostomum spp. Por 
analisis estadfstico se detect6 que 
existieron diferenclas (P.c:O.05) entre 
los generos, se observo que las larvas 
de Haemonchus spp se presentaron 
durante todos los mesas de estudio en 
grandes porCentajes. I:stos resulta

. dos concuerdan con 10 mencionado por 
Barrios y col., (1973), quienes determi
naron la variacion de n.g.e. en ovinos 
Pelibuey en Hueytamalco, Pue.,· me
diante la identlflcaclon de la L!, ellos 
realizaron eI estudio de abril de 1972 a 
marzo de 1973 y encontraron: Haemon
chus sPP. Oesophagostomum spp, 
Chabertia spp, Trichostrongylus spp, 
Cooperia spp; Chabertia spp, Trlchos

http:P.c:O.05
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Porcentaje de larvas infectantes de nematodos gastroentericos 

identificadas en heces de ovinos Pelibuey en clima A(f)c. 

M e s e s H. T. C. Oe. Os. B. 

Junio 48.5 22.0 15.0 15.0 0.0 0.0 
Julio 42.5 27.5 12.5 15.0 2.5 0.0 
Agosto 47.5 22.5 10.0 20.0 0.0 0.0 
Septiembre 52.5 22.5 5.0 15.0 5.0 0.0 
Octubre 60.0 20.0 20.0 0.0 0.0 0.0 
Noviembre 45.5 30.0 7.5 20.0 0.0 0.0 
Diciembre 37.5 25.0 5.0 15.0 7.5 10.0 
Enero 27.5 32.5 0.0 22.5 17.5 0.0 
Febrero 35.5 22.5 20.0 15.0 7.5 0.0 
Marzo 42.5 22.5 15.0 10.0 0.0 0.0 
Abril 32.5 22.5 20.0 20.0 0.0 5.0 
Mayo 50.5 20.0 15.0 10.0 0.0 5.0 

Existieron diferencias estadisticamente significativas (P< 0.05) 
entre los generos. 

H. =Haemonchus spp Oe. = Oesophagostomum spp 
T. = Trichostrongylus spp Os. =Ostertagia spp 
C. = Cooperia spp B. = Bunostomum spp 

trongylus spp, Cooperia spp, Osterta vadas de huevos de nematodos gastro
gia spp, Strongyloides spp, y Bunosto intestinales, ellos muestran que los 
-mum spp. Existe una diferencia con promedios de huevos por gramo de 
nuestra observacion, ya que en el heces variaron entre 3,000 y 5,000 y al 
presente trabajo no se encontraron los realizar la identiticacion del tercer 
generosChabertia spp niStrongyloides estadio larval, detectaron que el genero 
spp, 10 cual pudo deberse a la variacion mas frecuente fue Haemonchus spp, 10 
en las claves de identificacion, ya que que coincide con 10 encontrado en el 
algunas de las caracteristicas morfo presente trabajo. 

_metricas pueden variar por depender Las larvas de n.g.e. identificadas en 

tanto de las condiciones del hospedero los pastos, se muestran en Cuadro 3, 
como de la competitividad de los se observa que Haemonchus spp, 
especimenes. Trichostongylus spp y Oesophagosto

Vazquez, Valencia y Herrera (1978), mum spp, se presentaron durante 
en un estudio realizado en ovinos todos los meses de muestreo, mientras 
Pelibuey ubicados en MocochA, Yuca que· Cooperia spp, Ostertagia spp, 
jan en un clima Aw (0), observaron que Bunostomum spp y Nematodirus spp, 
los corderos presentaron cuentas ele- se encontraron en forma variada. 

Porcentaje de la 

cadas en forraje 

M e s e s H. 
(%) 

Junio 22. 
Julio 36. 
Agosto 24. 
Septiembre 34. 
Octubre 40. 
Noviembre 40. 
Di ciembre 45. 
Enero 35. 
Febrero 25. 
Marzo 46. 
Abril 47. 
Mayo 56. 

Existieron dife 
los generos. 

H. = Haemonchus 
T.= Trichostro 
C. = Cooperia s 
Oe.= Oesophagos 

fueron las larvas 
las que arrojaron 
mensuales a lola 
larvas de Nema1 
observaron en las 
de los ovinos, e~ 
que en los potrerc 
los borregos tam 
nos, se sugiere I, 
las larvas de Nem 
de origen bovino. 

En estudios re 
de la Torre, Veraci 
do que las condic 
esta region (clima 
das para el dese 
Strongyloides sPI 
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Porcentaje de larvas infectantes de nematodos gastroentericos identifi 

cadas en forrajes en clima A(f)c. 


M e s e s H. T. C. Oe. Os. B. Ne. 
(%) (%) (%) ( %) (%) (%) (%) 

Junio 22.2 48.1 0.0 18.5 0.0 3.7 7.4 
Julio 36.6 23.3 23.3 10.0 6.6 0.0 0.0 
Agosto
Septiembre
Octubre 

24.0 
34.7 
40.00 

40.0 
30.4 
26.66 

0.0 
30.4 
6.66 

20.0 
4.3 

20.0 

4.0 
0.0 
6.6 

4.0 
0.0 
0.0 

8.0 
0.0 
0.0 

Noviembre 40.99 29.54 0.00 11.36 0.00 4.54 13.63 
Diciembre 45.83 29.16 8.33 12.50 4.16 0.00 00.00 
Enero 35.90 25.64 5.13 7.69 10.26 n.oo 15.38 
Febrero 25.00 30.00 7.50 10.00 15.00 5.00 7.50 
Marzo 46.87 28.12 0.00 15.62 0.0 6.25 3.12 
Abril 47.05 35.29 0.00 11.76 0.00 0.00 5.88 
Mayo 56.66 26.66 0.00 13.33 0.00 0.00 3.33 

Existieron diferencias estaMsticamente significativas (P<:0.05) entre 
los generos. 

H. = Haemonchus spp. 
T. = Trichostrongylus spp. 
C. = Cooperia spp. 

Oe.= Oesophagostomum spp. 


fueron las larvas de Haemonchus spp 
las que arrojaron mayores porcentajes 
mensuales a 10 largo del estudio. Las 
larvas de Nematodirus spp no se 
observaron en las muestras obtenidas 
de los ovinos, esto puede deberse a 
que en los potreros donde pastoreaban 
los borregos tam bien 10 hacian bovi
nos, se sugiere la posibilidad de que 
las larvas de Nematodirus spp, fueran 
de origen bovino. 

En estudios realizados en Martinez 
de la Torre, Veracruz, se ha determina- . 
do que las condiciones ambientales de 
esta region (clima Af (m», son adecua
das para el desarrollo en pastos de 
Strongyloides spp, Haemonchus spp, 

Os. = Os tertagi a spp. 
B. = Bunostomum spp. 

Ne. = Nematodirus spp. 


Trichostrongylus spp y Cooperia spp 
(Vega, 1982; Valderrain y col., 1983). 
Debidoa las caracteristicas similares 
de los climas, tanto del lugar en que 
trabajaron dichos autores, como de 
donde se real izo el presente estudio, 
los resultados fueron semejantes, con 
excepcion del genero Strongyloides 
spp, 10 cual pod ria deberse a la edad de 
los animales muestreados para la 
obtencion de la informacion. 

Viljoen (1969) , detecto en el sureste. 
de Africa que las larvas infectantes de 
Haemonchus contortus presentan un 
mejor desarrollo cuando la media de 
precipitacion pluvial es de 25 mm 0 
mas, pero si esta cantidad disminuye 
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·no se desarrollan por completo, en el 
presente trabajo se detect6 que existl6 
una preclpitaci6n superior a los 240 
mm en todos los meses, 10 que 
favoreci6 la presencia de Haemonchus 
spp, se observ6 que las cuentas de aste 
nematodo descendieron en los meses 
de menor cantidad de precipitaci6n 
pluvial, sin ser esta reducci6n en forma 
slgnificativa. 

Mediante los resultados obtenidos 
se determin6 que las condiciones 
ambientales del C.E.P.H., durantetodo 
el ano son las ideales para el desarrollo 
de las larvas infectantes de n.g.e., que 
afectan a los ovinos, ademas de ser 
HaMIonchus spp, el genero con mayo
res porcentajes presentes a 10 largo del 
estu~l", tanto en las heces .de los 
'ovinos como en los pastos, 10 cual 
representa un alto riesgo para que ios 
corderos sufran de esta parasitosis. Es 
recomendable realizar estudiQS para 
conocer el comportamiento de' este 
verme en diferentes ecosistemas, con 
la finalidad de establecer medidas de 
control. 

SUMMARY 

The present work was conducted under 
subtropical conditions, to show the 
different genera of infective gastroente
ric nematod.e larvae, during a year, in 
Pelibuey sheep foeces and native 
grasses. Correlation among the diffe
rent genera observed with rainfall, 
humidity and temperature was studied. 
Sixty Pelibuey sheep located in Huey
tamalco, Pue. were used. Monthly, 
fecal samples were obtained directly 
from the rectum of 60 sheep and grass 
was recollected from the grazing field. 
The identified larvae during the entire 
year in f~ and grass were Haemon
chus spp, Trichostrongylus spp, C0o
peria spp, Oesophagostomum sPP. 
Ostertagia spp and Bunostomum spp., 
in addition, Nematodirus spp was also 

present in the grass. It was not 
possible to show a correlation between 
the identificed genera and weather 
conditions. It is concluded that the 
environmental condition in this parti
cular zone are suitable for the develop
ment of infective stages along the year. 
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