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RESUMEN 

Se identificaron y cuantificaron los generos de larvas infectantes de nematodos gastroentericos de rumiantes 
durante el periodo de secas y de lIuvias en un clima tropical hUmedo en el municipio de Veracruz. Ver. Un 
potrero con una superficie de 240 ha cubierto con diversos tipos de pastos. como: Estrella de Africa. Pangola. 
Privilegio, Para y gramas nativas fue dividido en tres zonas topogrSficas segun su declive. La superficie de 
muestreo correspondi6 a tres ha de la zona alta, ocho ha de la intermedia y 13 ha de la zona baja. Durante los 
dos periodos de cada una de las zonas se obtuvo una muestra al azar de 250 gr de pasto por ha. AI pasto 
obtenido se Ie practic6 el metodo de migraci6n larval. Los generos de larvas de nematodos identificados durante 
el periodo seco, fueron: Haemonchus spp, Oesophagostomum sPP. Ostertagia spp y Cooperia spp; mientras 
que en el periodo de lIuvias. fueron: Haemonchus sPP. Oesophagostomum sPP. Ostertagia sPP. Cooperia sPP. 
Bunostomum spp y Trichostrongylus spp. EI numero de larvas obtenidas durante el periodo seeo fue de una 
larva/kg en la zona alta, cero en la zona intermedia y cinco larvas/kg de pasto en la zona baja, mientras que 
durante el periodo de lIuvias, el numero de larvas obtenidas fue de: 27 larvas p~r kg de pasto en la zona alta, 
122 en la intermedia y 155 en la zona baja. Se encontraron diferencias estadisticas significativas (P < 0.05) entre 
los dos periodos de estudio, siendo el periodo de lIuvias donde mayor numero de larvas se obtuvieron, en 
comparaci6n con el seco. Se determin6 un mayor numero de larvas de Cooperia spp (170) que de Haemonchus 
spp (78), esto debido a que las condiciones del ambiente fueron mas favorables para aquel genero. 

En las diferentes regiones tropicales de Me
xico uno de los principales problemas son 
la afecciones parasitarias causadas por ne
matodos gastroentericos (n.g.e.).los cuales 
al estar interactuando con los rumiantes, 
ocasionan perdidas de peso, presencia de 
anorexia, anemia, retardo en el crecimiento, 
disminucion en la produccion de carne y 
leche, ademas de retraso de la madurez 
sexual 1. EI cicio biologico de estos nema
todos es directo, la larva infectante desde el 
punto de vista epidemiol6gico, es el eslabon 
mas importante en la cadena evolutiva de 
estos vermes, debido a su facilidad de adal2
tarse adiversas condiciones climatol6gicas 8, 
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Existen algunos facto res climaticos que 
favorecen la sobrevivencia de larvas infec
tantes (L3) en los pastos, como son hume
dad relativa, temperatura ambiental y preci
pitacion pluvial 9. 

Las larvas infectantes de los nematodos 
gastroentericos son activas, capaces de 
desplazarse en la superficie humeda de ta
lIos y hojas de los pastos en forma vertical 
yen el suelo en forma horizontal, presentan
do varios tropismos que permitr:n su sobre
vivencia en el medio ambiente 2, 

La infeccion del ganado se realiza al in
gerir las larvas infectantes a traves del ali
mento 0 agua contaminada 1, EI numero de 
larvas ingeridas por los animales es variable, 
siendo afectado por la longitud de la pastura 
y por el sobrepastoreo 8, 

La humedad contenida en la materia fe
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cal del ganado puede cubrir los requeri
mientos necesarios para el embrionamiento 
de los huevos, obteniendo en pocos dras la 
primera larva del paras ito. Las larvas migran 
contaminando la pastura que circunda la 
masa fecal y durante el tiempo lIuvioso pue
den diseminarse continuamente en la pas
tura durante cinco a seis meses 14. 

La contaminacion de los pastas can lar
vas infectantes varia de acuerdo al genera 
de nematoda, existen generos como Hae
monchus spp, cuya hem bra es muy proHfi
ca, oviposita de 5,000 a 10,000 huevos dia
riamente 15, mientras que la hembra de 
Ostertagia spp, oviposita de 500 a 800 hue
vas diarios, Cooperia spp en promedio ovi
posita 600, Trichostrongylus spp 150 y la 
hembra de Nematodirus spp de 50 a 75 
huevos diariamente 1. 

Las parasitosis causadas par los nema
todos gastroentericos afectan el crecimien
to optima del ganado en las regiones tropi
cales, donde se reunen las condiciones 
ambientales favorables para el desarrollo y 
sobreviviencia de estos. EI objetivo fue de
terminar e identificar los generos de larvas 
de nematodos gastroentericos' par kilogra
mo de pasta en periodo seco,£ de lIuvias en 
un clima tropical hUmedo Aw. . 

EI estudio se desarrollo en el rancho "EI 
Torreon del Molino" de la Facultad de Medi
cina Veterinaria y Zootecnia, perteneciente 
ala Universidad Veracruzana. EI rancho es
ta situado, en una zona ecolo~ica repre
sentativa del tropico hUmedo Aw . EI rancho 
tiene una superficie de 250 ha de las cuales 
diez estan destinadas a obras de asenta
miento y el resto 240 estan dedicadas al 
pastoreo extensivo, cuenta can pastas co
mo Estrella de Africa (Cynodon plectosta
chyus), Pangola (Digitaria decumbens) , Pri
vilegio (Panicum maximum), ParajPanicum 
purpuracens) y gramas nativas 1 . Se utili
zaron 24 ha, las cuales fueron divididas en 
tres zonas de acuerdo a la topografia del 
lugar, correspondiendo: tres ha, para la zo
na alta, ocho para la zona intermedia y 13 
para la zona baja, habiendose realizado el 
estudio en el periodo seco, de marzo a 
mayo yen el perfodo de lIuvias de junio a 

septiembre de 1988. 
La obtencion de la muestra de pasta se 

realizo una vez par perfodo, siendo al final 
del seco yal final del de lIuvias. EI muestreo 
se realizo al azar entre las 6:00 y las 8:00 am. 
EI pasta fue cortado al raz del suelo usando 
tijeras, cuidando de no sacudirlo para evitar 
perdidas de larvas, las muestras se deposi
taron en bolsas de polietileno y se identifi
caron. En el laboratorio se pesaron 250 gr 
de pasta par ha para procesarlas mediante 
eI metoda de migracion larvaria para forraje 12 

e identificar las larvas con base en sus ca
racterfstlcas morfometricas 7, 11. 

Durante los dos perfodos de estudio se 
registraron los parametros climaticos refe
rentes a temperatura ambienta~ precipita
cion pluvial y humedad relativa . 

La cantidad de larvas infectantes resul
tantes se transformaron a porcentajes, para 
cada una de las zonas y period as estudia
dos, can el propos ito de analizarlas estadfs
ticamente mediante la prueba de T de stu
dent 4, comparando zonas topograficas par 
perfodos del ano. A partir de muestras re
presentativas de pasta par ha, se realizo la 
inferencia para la obtencion de larvas infec
tantes par kilogramo de pasta. 

En cuanto a las condiciones climatologl
cas, se observo que la humedad relativa 
durante el perfodo seco, el promedio fue de 
78.9%, siendo la mas alta en el mes de 
marzo (98%) y la mas baja en abril (48%), 
mientras que durante el perfodo de lIuvias el 
promedio fue de 77.7%, donde la mayor 
humedad relativa se registro en julio (98%) 
y la menor durante septiembre (41%). En 
relacion a la temperatura ambiental, se ob
servo que durante el perfodo de secas se 
registro un promedio de 25 C, donde la 
mayor temperatura fue en abril (35 C) Y la 
mas baja en marzo (13 C). No asf durante el 
perfodo de Iluvias, donde la temperatura 
promedio fue de 27.4 C, slendo en julio la 
mas alta (34.4 C) y en septiembre la mas 
baja (28.2 C). En cuanto a la precipitacion 
pluvial; durante el perfodo de secas, que 
comprendio de marzo a mayo, el total fue 
de 30.5 mm, siendo abril mes que registro 
la mayor cantidad de lIuvias (12.1 mm) yen 
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marzo la menor (8.6 mm). Durante el perlo

do de lIuvias, que comprendi6 de julio a 

septiembre, se registraron 1488.9 mm, ocu

, rriendo la mayor precipitaci6n pluvial en 

agosto (495.6 mm), mientras que en julio 

(262.8 mm) se registr61a menor cantidad de 
Iluvias. 

En el Cuadro 1 se muestran los generos 
de larvas infectantes de nematodos gas
troentericos identificadas durante el periodo 
de secas, siendo: Haemonchus spp 
(45.9%), Oesophagostomum spp (37.8%), 
Ostertagia spp (13.5%) y Cooperia spp 
(2.7%); mientras que durante el perfodo de 
Iluvias, las larvas identificadas, fueron: Hae
monchus spp (25.5%), Oesophagostomum 
spp (6.9%). Ostertagia spp (9.1%). Coope
ria spp (55.8%), Bunostomum spp (2.0%) y 
Trichostrongylus spp (0.2%). Se encontra
ron diferencias estadfsticamente significati
vas (P < 0.05) entre los dos perfodos de 
estudio en relaci6n al porcentaje de larvas 
identificadas, siendo durante el periodo de 
lIuvias cuando se presentaron los mayo res 
porcentajes de larvas en comparaci6n con 
el perfodo de secas; ademas fue significati
vo que durante el periodo de lIuvias se de
tect6 un mayor porcentaje de larvas de Coo
peria spp que de algun otro genero de 
nematodos gastroentericos. 

La cantidad de larvas de nematodos gas
troentericos por kilogramo de pasto se ob
serva en el Cuadro 2, donde se aprecia que 
durante el perfodo de secas se cuantificaron 
sola mente seis larvas por kg/pasto; corres
pondiendo una larva para la zona alta y 
cinco larvas para la zona baja. Durante el 
periodo de lIuvias, se obtuvieron 304 larvas 
por kg/pasto. correspondiendo 27 larvas 
para la zona alta, 122 para la zona interme
dia y 155 para la zona baja. 

Los generos de larvas de n.g.e. identifi
cados en los pastos durante el perfodo de 
estudio. fueron:, Haemonchus sPP. Oesop
hagostomum spp. Ostertagia spp. Bunosto
mum spp. Cooperia spp y Trichostrongylus 
spp, los cuales tambien fueron informados 
en Boca de Rio 2 y Martinez de la Torre. 
Veracruz 10. En cuanto a las cantidades de 
L3 de nematodos gastroentericos obteni

dos en este trabajo. la menor se registr6 de 
marzo a mayo que fue el perfodo donde se 
detect6 un marcado descenso de la preci
pitaci6n pluvial. slendo los generos recupe
rados: Haemonchus spp, Oesophagosto
mum spp, Ostertagia spp y Cooperia spp. 
Lo c~al es similar a 10 mencionado por Le
vine ,quien observ6 en los Estados Unidos 
de America, que el desarrollo y sobrevivien
cia de las L3 de n.g.e. se realiza cuando la 
precipitaci6n pluvial excede los 50 mm. En 
este estudio. la mayor cantidad de larvas 
infectantes se registr6 de junio a septiem
bre, periodo cuando se present6 la mayor 
precipitaci6n pluvial. Esto es similar a 10 
mencionado por Grant 6, quien indica que 
el calor y condiciones H\Jmedas son favora
bles para el desarrollo y sobreviviencia de 
los estadios libres. teniendo gran distribu
ci6n los especimenes en los ecosistemas 
calidos. 

En un estudio en el cual se observaron 
los efectos causados por la variaci6n de los 
factores ambientales, Schillorn Van Veen 13, 
senala que en una regi6n de Nigeria donde 
hubo un descenso notable de la precipita
ci6n pluvial, existi6 una inactividad en el 
desarrollo de las larvas de tricostrongilidos; 
pero a medida que aument6 la cantidad de 
lIuvia. tambien aument6 la actividad de las 
larvas. 

EI total de larvas infectantes identificadas 
fue de 1862, de las cuales la mayor frecuen
cia la present6 Cooperia spp, con 55.8%, en 
el periodo de lIuvias. Goldberg 5. menciona 
que el intervalo mensual de temperatura 
para un buen desarrollo de Cooperia sPP. 
es de 11.7 a 22.8 C y una precipitaci6n 
pluvial de 41.4 a 137.7 mm. En este trabajo 
se observ6 que la temperatura registr6 un 
range de 18.2 a 34.4 C y una precipitaci6n 
pluvial por mes de 262.8 a 495.6 mm, 10 cual 
favoreci6 la sobrevivencia de las larvas in
tectantes de este nematodo. 

EI genero Haemonchus spp, fue el que 
predomin6 durante el perfodo seco con 
45.9% y ocup6 el segundo lugar en el perro
do de lIuvias con 25.7%. VUjoen 16, observ6 
en el Sureste de Africa. que las larvas intec
tantes de Haemonchus spp tuvieron un me
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CUADRO 1. PORCENTAJE DE LARVAS DE NEMATODOS GASTROENTERICOS DURANTE DOS PERIO
DOS DEL ANO, EN UN CLIMA TROPICAL HUMEDO Aw. 

EPOCAS DEL ANO 

DETI 
GASTR( 

GENEROS SECAS LLUVIAS 
% % 

Haemonchus spp 45.94 25.75 

Oesophagostomum spp 37.83 6.95 

Ostertagia spp 13.51 9.15 

Cooperia spp 2.70 55.83 

Bunostomum spp 0 2.09 

Trichostrongylus spp 0 0.22 

Se enconlraron diferencias estadisticamente significativas (P < 0.05) entre los glmeros de larvas identificadas 
por periodo. 

CUADRO 2. 	 NUMERO DE L3 NGE/KG DE PASTO EN DOS PERIODOS DEL ANO, EN TRES AREAS TQPOGRA· 
FICAS EN UN CLiMA TROPICAL HUMEDO Aw. 

E POCAS DEL ANO 

SECAS 	 LLUVIAS 

RESUMEN 
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GENEROS ARE A TOPOGRAFICA 
En las diferente 

BAJA INTERIVIEDlA ALTA BAJA NTERMEDIA ALTA xico uno de 1m 
la afecciones p<Haemonchus spp 2 o 	 40 26 12 
matodos gastrc 

Oesophagostomum spp 2 o o 12 7 2 	 al estar interac 
ocasionan perc 

Ostertagia spp 	 o o 13 12 3 
anorexia, anem 

Cooperia spp o o o 86 74 10 	 disminuci6n er 
leche, ademas 

Bunostomum spp o o o 4 2 o sexual 1. EI cic 
Trichostrongylus spp o o o o o todos es direct! 

punto de vista e 

TOT A .L 5 o 	 155 122 27 

L3 NGE = Larvas infectantes de Nematodos Gastroentericos . 

. Se encontraron diferencias estadfsticamente significativas (P < 0.05) en la cantidad de larvas y las areas de estudio. 
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jor desarrollo cuando la precipitaci6n pluvial 
fue de 25 mm 0 mas, pero si esta disminuia 
las larvas no se desarrollaban completa
mente. 

Por 10 que respecta a las zonas topogra
ficas de los dos perfodos, se observ6 que 
en la zona baja durante el perfodo de lIuvias, 
se recuper6 la mayor cantidad de larvas, 
esto es debido a que en esta zona perma
nece mas la humedad que en las zonas altas 
e intermedias, contribuyendo a mantener un 
medio ideal para el desarrollo y sobreviven
cia de larvas de vermes gastroentericos. 
Tambien pudo haber influenciado las co
rrientes de agua las cuales drenan hacia la 
zona baja arrastrando larvas que estan en la 
zona alta e intermedia. debido probable mente 
a las condiciones ambientales, durante la 
temporada de secas los animales buscan 
pastar en esta zona por 10 que la contami
nan con estadios evolutivos de estos nema
todos, de manera que al presentarse las 
lIuvias y con ello condiciones favorables, las 
larvas se desarrollen en mayor cantidad en 
la zona baja. 

En el presente estudio se identificaron 
seis generos de nematodos gastroentericos 
de rumiantes; Cooperia spp, Haemonchus 
spp, Oesophagostomum spp, Ostertagia 
spp, Bunostomum spp, y Trichostrongylus 
spp. EI perfodo en que se recuper61a mayor 
cantidad de larvas infectantes fue el de lIu
vias, lIegando a presentarse hasta 155 lar
vas de nematodos gastroentericos por kg 
de pasto. Cooperia spp fue el genero mas 
frecuente durante el per(odo de Iluvias, por 
10 que se concluye que durante este perfodo 
se presentaron las condiciones ambientales 
(temperatura, humedad relativa y precipita
ci6n pluvial) mas propicias para el desarro
llo y sobreviviencia de larvas infectantes de 
nematodos gastroentericos en el area de 
estudio. 

SUMMARY 

One experiment was carried out under tropical clima
te Aw conditions in Veracruz, Mexico, to determine 
and estimate the different genera of infective gas
troenteric nematode larvae, during two periods dry 
and raining seasons. An area of 240 hs was allotted in 

three sections according with its declivity, the areas 
were designed as high, intermediate and low. Each 
area was sampled at random twice: one during dry 
season and one during rain season. The migration 
larval technique was used. The genera of gastointes
tinal nematodes found during dry season, were: Hae
monchus spp, Oesophagostomum spp, Ostertagia 
spp and Cooperia spp, and during rain season, were: 
Haemonchus spp, Oesophagostomum spp, Osterta
gia spp, Cooperia spp, Bunostomum spp and Trichos
trongylus spp. The number of larvae recovered per kg 
of grass in dry season, were: one larvae in high area 
and five larvae in the low area. Whereas in the rain 
season the number of larvae recovered per kg of grass 
were: 27 in the high area, 122 in the intermediate and 
155 larvae in the low area. 
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