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R E S U M E N 

FARIAS SALDANA, FRANC:J.SCO Determinacibn del 

incremer1to er1 la eliminaci6r1 de hltevos de roematodos 

gastroent~ricos post-parto en ovejas. (bajo la direccibn 

de• V!ctor M· VAzquez Prats y Vlctor Campos Ramlrez)• 

El objetivo fue el detectar el incremento en la eliminacibn 

de huevos de nematodos gastroent~ricos (n.g.e.) en ovejas 

pospar-to en Huixquilucan, Edo. de M•f>:ico, asf como 

identificar los g!ner-os de larvas infectantes que pudieran 

estar involucrados. Se emplearon 41 ovejas de la raza 

Suffolk, localizadas en el rancho ªLa Boquera" ubicado en el 

Municipio de Huixquilucan, Edo. de M&xico, el cual presenta 

f.tr. clima templado .. Los animales f1~eron 

distr·ibuidos en dos 

paridas y recil!r1 

vac!as. 

del r-ecto 

el 

lotes; el 

lote II 

I, formado 

constituido 

por 17 hembras 

por- 24 hembras 

Todos los anímales fueron muestreados dir~ctamente 

dur-ante 13 sPmana~, siendo esto simult~neo para 

ambos-grupos, inici~ndose 2 semanas antes .del comienzo de 

los partos del lote J. A las heces se les p~acticaron las 

t!cni~as de Me Master para conocer las 

gramo de hec•s y la t&cnica 

tar·r·o para la obtencibr1 del estadio 

c~entas de huevos por 

de copro~~ltivo en 

infectivo de 

Mediante los resultados se observb que el m&ximo incremento 

da huevos de n.g.e. se presentb entre la 6a. 

pos.parto los arrima1e·1.; del 101-:e 

y 7a. 

I' 

semana 

sier1do 

estadtstic~mente significativo· con el resto Je los muestreos 
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(P < ci.05). Estadfsticamente se detecta1··on diferencias 

(P < O.OS) entre los dos lotes de animales. Los g~roer·os de 

larvas present~s en las ovejas fueron: T~ichostronqylus, 

Ostertaqia y Cooperia, 

Mediante 

Haemor1chus, 

el est•-1.dio se detectó el incremento 

Nematod i r·us. 

de huevos de 

rr•g•e• entre 

r·epresentado 

corderos. 

esto 

la 

en 

sexta y s~ptima semana posparto, 

alto riesgo de infeccil!ln para los 
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I N T R o D u e e I o N 

La industria pecuaria como parte integral de la 

econom!a nacional, cuenta con serie de subsistemas 

productivos, de estos, la pr·oduccibn ovina es uno de los m~~ 

importantes desde el punto de vista social, pues ademAs de 

contribuir con la prnducci~n de carne y lana, es en general 

un medio sustento para familias de escasos recursos 

econ6micos (30). Sin embargo, a pesar de que Mbxico es un 

pa!s con excelentes ecosistemas para la producci6n ovina, en 

la actualidad su producci6n estA estancada debido a 

complejas interacciones de orden social y tecnolbgico ya 

programas de manejo, que, existe una carencia de 

alimentacibn y medicina 

al sistema extensivo de 

preventiva que puedan ser adaptados 

produccibn en que se desarrolla la 

mayor parte de la actividad. AdemAs, la poblacibn ovina 

nacional es de baja calidad ya que m&s del 90S estA formada 

por animales criollos de escaso potencial productivo, lo que 

repercute en la baja productividad registrada a comparaci6n 

de las demAs ramas del sector pecuario que son m&s 

eficientes (1)· 

~o de los principales problemas que afronta la 

las gan~derfa ovina son las enfermedades parasitarias, 

c~ales ocupan uno de los primeros lugares en importancia, 

por causa~ grandes p~rdidas econ~micas debido al bajo 

rendimient~ y productividad de los ~nimales afectados, 

siendo los ovinos una de las especies dom~sticas con mayor 
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susceptibilidad a las mismas (1) y sobretodo 

denominadas verminosis nematodosis gastroent~ricas, 

las 

que 

son un complejo formado por diversos g~neros de nematodos 

gastroent~ricos (n·a·e·> que afectan al aparato digestivo, 

entre l~s que se en.cuentran 

Ostertaqia 

Haemonchus spp., 

y Mecistocirrus sp., 

Trichastrongylus spp• en 

Nematodfrus spp., Cooperia 

Trichostrnngylus spp. en 

spp• 

el abomaso; Bunostomum spp., 

spp., 

el 

Strongyloides sp. 

intestino delgado 

y 

y 

Chabertia sp., Oesophaqostomum spp-, Skrjabinema spp. 

y Trichuris spp. en el intestino grueso (38;41,51)· 

Existen m~ltiples factores que influyen en la 

los transmisi6n y supervivencia de las helmintiasis de 

rumiantes, los cuales se refieren a cambios estacionales en 

el n~mero de huevos o larvas que viven en los pastos y a 

cambios en las poblaciones de parAsitos en el interior del 

hospedero 

g~neros de 

transcurso 

(47)• Se 

del 

ha demostrado que en 

predominan de diferente 

los pastos los 

manera en el 

(12,14,34), proceso regulado por la 

longevi~ad de los estadios infectivos, el cual depende del 

g~nero, las condiciones climatolagicas, tipo de vegetacian 

y el sobrepastoreo, factores que son de gran importancia 

pa~a el desarrollo de formas infectantes, que en la mayorla 

de los nematodos es el tercer estadio larvario (3).· 

En el interior del hospedero, tambi~n existe una fluctuaci6n 

estacional en cuanto al n~mero de huevos, pues durante la 
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mayor· parte del ano se presentan reducidas cuentas de huevos 

de en heces de ovinos, detect~ndose un marcado 

incre1nento al llegar la p~imavera, el cual coincide con la 

~poca de partos (10,24,32). 

(17) menciona que las 

contaminaci~n de 

hemb~as contribuyen en 

mayor 

~ltimo 

grado a 

tercio 

la 

de gestaci6n y en 

la 

la 

pradera durante el 

lactaci&n, efecto 

producido por un aumento en la susceptibilidad m~nifestada 

po~ una marcada elimi'naci~n de huevos de n.g.e• y da~o que 

en la mayor par·te d~ la& regione~ los partos se presentan.en 

primavera se le denomin~ ''Aumento de primavera'' (Spring 

rise) (2,19,23,53), descrito po~ primera vez en la Unión 

Soviética por Zawadowski (56)· Crofton (13) demostr6 que el 

incremento no estA asociado a la estaci6n del afto pero sf 

con el parto y la lactación, proponiendo el término de 

"Incremento post-parto" (Post-parturient rise) (7,B,13), el 

cual se presenta de 6 a 8 semanas despu~s del parto 

(b,18,26). Salisbury (49) propuso el término ''Aumento 

periparto" (periparturient rise), puesto que el incremento 

comienza desde 4 semanas antes del parto, alcanzando sus 

cuentas mAs elevadas entre la sexta y octava semana 

posparto, las cuales declinan hasta el destete de los 

corderos (9,40,48). Algunos autores utilizan otros t~rminos 

para 

(42), 

referirse al mismo e~e~to como son ''Alza de lactaci~n'' 

incremento del pue~perio 11 (50), ''Relajaci6n de 

inmunidad perjpartum 11 (3) e ''Incremento lactacional 

huevos'' (47). 

la 

de 



Tanto el aumer1to de como el aumento 

per-iparto ocur·r-ir simultAneamente en las ovejas y 

sean dos etiologfas diferentes, ambos producen una 

diseminacidn de par~sitos en un tiempo que suele coincidir 

con la ¡:•resencia de corderos susceptibles (11,23,55) por lo 

que es diff cil diferenciarlos si se preser1tan al mismo 

tiempo, per-o er1 las .!\reas de clima templado los partos se 

concentran al final del invierno como sucede en nuestro pal~ 

(17). 

A par-tiro de que se desarrollaror1 las t@.cr1icas de 

Oigestidn Artificial, se observd que durante el invierno los 

animales presentaban gran cantidad de larvas histotrdpicas 

en las mt.tcosas de ·abomaso e intestino en estado de 

desarrollo larvar·io ir,terr-umpido, donde cesa 

temporalmente 

dado que los 

el proceso r1ormal de las larvas (2,17 1 22), 

nematodos poseen un mecanismo de supervivencia 

que utilizan para protegerse del periodo adverso, y cuando 

f!ste finaliza, las maduran sexualmente depositando 

sus huevos contaminando la pastura (10,19,24). Dicho evento 

parece estar ccmtrolado por i nf l ue1·,c ias clim.!ticas o 

estaci.onales el puede finalizar espontAneamente en 

primavera (5,21). 

cual 

De esta manera el aumento de primavera 

afecta a todos 

duracidr1 y 

(:3, 11). 

de 

los ar1jmales del 

menor intensidad 

sier1do de corta 

q1.te el aumento pe.-·iparto 
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Armour (2) menciona que el aumerito per·iparto se debe 

a una r-elajaci~n de la resistencia inrnunol~gica antes del 

parto, la cual es provocada por el inr.r-emento ert las 

concentraciones de la hor·mona lactog~nica prolactina (17), 

ya que en las ovejas comienza su 

60 de gestación, aumentando sus 

secreción a partir del dfa 

niveles hasta el d!a 90 y 

_permanecen constantes hasta la primera semana posparto, 

se pr·~senta un nuevo incremento para di~minuir cuando 

los animales son destetados (43)· Herd (35) menciona que la 

prol actir10> P.jer·ce un efecto depresor sobre el componente 

celular del sistema il-.mune, pues existe •Jna correlaci"n 

negativa entre el incremento en la cuenta de huevos con los 

tftulos de anticuerpos s~ricos (54), ocasionando un aumento 

en la susceptibilidad de las hembras hacia las parasitosis 

en comparaci6n con los demAs animales del rebafto, las cuales 

estar.ir• sometidas a ur1 desa1•rollo masivo de larvas 

i T1hi bi das., la fecundidad de los parAsitos ya 

establecidos, a la re-infecci6n producto de las larvas que 

sobrevivieron al invierno y a las resulta1~tes del mismo 

incremento (7,14,31)• Si las hembras abortan o J:•ier-den a 

sus corderos al 

S~I 

nacimierato, 

estado de 

la lactancia se interrumpe 

resistencia, suprimiendo la 

presentaci6n del incremento de huevos (10 7 18), por lo que se 

afirma que el aL1mento periparto s6lo ~e presenta cuando la 

lactaci~n perdura por va~ias semanas (4,46,49) y que alcan~a 

su m~ximo nivel 

lactea (4:;::.,53). 

simultAneamente con el 

alguno5 lugare5 el 

pico de produccibn 

proceso tiene mayor 
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magr1itud si los parto~; se presentan en primavera ya que el 

perip~rto c:oirrcide con el aumento de pr-imaveri-l 

(23,55) adem.!s de que las hembras que tienen sus partos en 

dife~ente estaci~n del ª"º est~n e>:puestas a una composicibn 

diferente de n•g•P.• en la ¡:.as tura ¡:oor- lo que se puede 

modificar el patr~n en las cuentas de huevos (52). 

Al de la lactancia di smi rtt.tyer1 las 

con centr·ac iones de pr-olar.tina cir-culante activAr1dose 

n•Jevamer1te 

¡:o aras i tar-ia 

(42,46). 

el 

y 

sistema 

aumer1ta la 

i nmurte, disminuyendo la car-ga 

resistencia a la re-infec:cibn 

Existe una variacibn en la intensidad del incremento 

de acuerdo al n~mero de parto de cada hembra, puesto que las 

ovejas de primer parto muestran incrementos de huevos mucho 

m.!s elevados que las cte dos o m.!s partos, ya que con el 

tiempo van adquiriendo mayor resistencia a las ¡:oar-asitosis 

(37); tambi~n hay evidencias de que la ¡:or-esentacibn de los 

incrementos muestra una variacibn de acuerdo a la raza, 

siendo las razas dom!sticas mlls q1.1e las -

e>:bti cas o silvestres, encontrando un incremento intermedio 

err la 

detoido a 

incompleta 

algunas son 

ambas razas y que posiblemente pueda ser 

factores gent!ticos como sor• la dominancia 

('~). Otro factor encontrado en las razas es que 

ml\s esl;.ctciortales q1..1e otras, de modo q11e lc-1s que 

tienen n\ayor~ ~poca de empadre, los incrementos de huevos se 

t.j.empo ( 13). Se que no hay 
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diferencia en la p~esentacibn del incremento en hembras que 

sbn mantenidas tanto en condiciones de estabulacibn como en 

pastoreo contjn•.to, por lo q•.te se afirma el 

aumento pe~iparto obedece a factores que inciden en for·ma 

directa en el cicla reproductivo de las ovejas (9,24). 

La 

cantidad de 

:i.mpori;ancia las ovejas depositen gran 

huevos en la pastura y que estos se desarrollen 

a Sll estadio larvario infectivo (16,27,33), es que dejan 

mayor expuesto a todo e 1 r·ebat::t;·o, teniendo los corderos 

riesgo de contraer la infecci~n (26,45 0 49), pues adem.!ls de 

que carecel·• de resistencia hacia los parAsitos, se conoce 

que el momer1to en que se presenta el incremento de huevos, 

coincide con la etapa en que l.os corderos comienzan a 

consumir pasto, poco antes del destete, llevAndose a cabo la 

primo-ir1f e e: e i ón 

amenazados por-

(25,29,35), ademAs de q1Je tambi~n se vero 

las larvas que se encuentran en el pasto las 

cuales pudieron sobr·evivir durar.te el invierno (6,27,28). 

Una vez q•Je los corder·os manifiestan la enfe1··medad pocos 

dlas despu~s de haber sido ingeridas las larvas irofectantes, 

comien2a· la eliminacibn de huevo.s de Ct..\yas c1.tentas 

so~ m~s elevadas que las de sus madres (6,11,32)· 

El problema se agrava coro los corderos que llegar. a 

nacer al 

enfr-entan 

final 

a una 

de la 

pPadera 

~poca de pari;os,. puesto q1.1e. se 

cor1 elevada capga· parasitaria, 

producto de los incrementos que presentaron las hembras, los 

cuales no fuer·on simult~neos, siendo m~s grave esta 
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en explotaciones quw no llevan a cabo un sistema 

de empadre cont~olacto, en donde la ~poca de nacencias es mA~ 

extensa (1.1,42)· 

La \-..ema.todosis gastroerrtl>ri ca r-eperctlte en el 

posterior· desarrollo de los corderos, puesto que a pesar de 

que diflcilmente muestrar1 mara i festCl e iones c 11 i·ii ca s ele 

enfermedad~ reducen la eficiencia er1 la 

nutr·imientos dismin•Jyendo la ganancia 

como la p r-e di s pos i e id r1 para 

(26, 2·;.' 4·.;t). 

utilizacibn de los 

de ~·eso as1 

e1·1fermedades 

Dado que e1) Mhxico se han realizado pocos trabajos 

rela.i::ionados con l<.l cteteccibn del incrt::·mento la 

eliminaci~n de huevos de nematodos gastro~nteric~s en. ovejas 

pos par-to, st.t eni~.ter1cia, as1 

como su 

es indisper1sable 

comportamiento en 

determiroar 

diferentes l •Jgares para poder 

implementar medidas pr·eventivas y as1 aumentar la eficiencia 

productiva del reba"º" 

HIPOTESIS 

El incr-emento en la eliminacibn de huevos de 

nematodos gastra~nteric:os se presenta: entre la se>:ta y 

octava semana posparto en ovejas. 

OBJETIVOS 

Determinar el in~remento en la eliminacibn· de huevos 

de riematodos gastr·oent~r-i cos pospar·to en ovejas er1 

H1Ji>cquilucan, Estado de ME!>tico, as1 como detectar· los 

de larvas intectantes de nematodos gastro~ntericbs 

que pudieran estar involucr~ctos. 
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M.C.Tff'.'JAL y METC•DOS 

SP. r-ealiz.d E-n el ,-·ani:ho "l.a 

Boquer·a 11 E'n el poblad<> •:1e Piedra Grande del municipio de 

HujxquiltJc~n 1 Estado d~ M~xico, el ~ual se encuentra situado 

a 19 22' latitud norte y 99 20' lo•lgituct oeste con relacibn 

al meridiano de ~r·esenta un clima e <w2) (w) 

.big, templadc; s1..tl:-.1ht.1medc.i cor1 lluvias en ver·ano; la 

temperatur·a mecli¿;;1 ar11.\al es de 10 e y la precipitacibn 

pluvial de 1088 mm anuales (20). 

Se utilizaron 41 ovejas de la raz~ Suffolk agrupadas 

ei' dos lotes, siendo: el lote I: de 17 hembras qu~ parieron 

e:•n un la¡:•so de 8 dlas y el lote II, formado por 24 hembras 

vac!.as o r10 

realizaron 

directamente 

inicio 

hembr·as 

de 

del 

del recto 

los partos 

lote I I, 

semanales ir1iciAr1dose 

(Cuadro J). 

A cada t.tna 

A las hembras de 1 1 ote 

semanales de 

2 

heces 

I se les 

obtenjdas 

a partir· de semanas antes del 

y 10 posteriores a estos. A las 

se les realizaron 13 muestreos 

simult~nPamente con los del lote I 

de mi..testras 'fec:ales se les 

pr-ar:-ti car-or1 e Y.Amenes coproparasitasc6picos •.ttilizai~do la 

tlcnica de ML Matiter (51), con el fin d0 conocer la cantidad 

de huevos de n .. y .. e .. ~limlr•ados 1:1or grñmo de- 11€.·ces (t,.p .. g.) y 

-t;~nc ias d~ coproci~tltivo 

E.tnimales pop 

infectant"e~ 

mut?5tr-eo o; 

•. , .. 'J•l-?• f:.• 

err t;ar·ro (51) 

"l fin 

id.e·;d;i f i c•:.1r··1 ¿.¡~. 

de 

cada lote de 

o.t .. t.ener la.1'vas 

claves 

dadas por t.Jir::-c.: {44) ! Keit:I: <39) y 8<."'ulst··_~' (5l) .. 
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Durante el 

fuertin mantenidos 

experimento, los animales de ambos lotes 

bajo las condiciones practicadas en el 

rancho, las cuales consistieron en pastoreo diurno con 

refugio nocturno, donde se les administraba por igual un 

suplemento alimenticio. 

Debido a que la distribucibn de los huevos por gramo 

de heces no se comportaron en forma normal, se realizb la 

transfurmacidn de todos los datos a su logaritmo base 10 

proces&ndolos mediante 

student 11 (15), para 

los m~todos estadlsticos 

encontrar las diferencias 

de "T de 

s~manales 

entre 

para 

los dos lotes de ovejas, "AnAlisis de varianza" (15), 

conocer las diferencias semanales en cada 

lotes y '1Diferencia mlnima significativa honesta•• 

determinar el periodo en que se present6 

incremento de huevos• 

uno de los 

(36), para 

el mAximo 



LOTE 

I 

II 

NO. DE 
ANIMALES 

17 

24 

P PARTOS 

Me Me MASTER 

ce COPROCLILTIVOS 

ESTADO 
REPRODUCTIVO 

PARIDAS 

VACIAS 

CUADRO 1 

DISE~O EXPERIMENTAL 

MUESTREO SEMANAL 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,l0,11,12,13-

TÉtNieAs 
EMPLEADAS 
SEMANALES 

M.C. 
e.e. 

-w 
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R E S U L T A D O S 

Los pr-omedios dP- huevos por gramo de heces (h.p.g.) 

de nematodos gastroer.tl>ri cos se ):•resentan en el ct•adro 2, 

donde se apr-ecia que los animales del lote r o hembras que 

parieron, iniciaron el eX}.:•er-imerrto cor1 50(> h.p.g. en la 

segunda semana antes de los partos (15 de enero), observando 

que 1 os promedios se in e remen ta.r1 pau.1 at i r1amen te hasta 

alcanzar las cuentas m~s elevadas a la sexta semana posparto 

(10 de mar;,o) siendo de 2,514 h•P•9•• a partir de la cual 

los promedios ftteron decrecier1do • 

di fe1'e1~cias 

Estadfsticamente se 

obser-vd existieron entre los muestreos 

semanales de los animales del lote I CP < 0.05), encontrando 

que la mayor diferencia se presentd entre la sexta y s~ptima 

semana posparto (P < Q.05) 

de muestreo (Cuadro 3)· 

con relacidn a las dem~s semanas 

En ctta1·1to a los animales del lote II o hembT'as 

vacf as (C•..1adT'o 4), ero general se obser-varor1 promedios 

reducidos de h.p.g., inici~ndose con 272 h.p.g. a la primera 

semana (15 de er1er·o), regis~r~ndose el menor promedio a la 

marzo) con 147 h·P•9• a partir de la octava semar1a (2 de 

cual se pre ser.ta •~1r1 incremento gradual de los promedios 

alcanzando a la d'1cima segur1da semar1a (31 de marzo) 799 

siendo el promedio m&s alto que pPesentaT'on las 

hembras vacl¿¡s. No e>ristieron diferencias significativas 

(P > 0.01) er.tre los muestreos semanales. 

En la r , se obser·va el comportami ero to 

sema.r1al de los pr-omedios de de nematodos 
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gastroentéricos, detect~ndose c¡ue el mayor incremento se 

observa en la sexta s~mane posparto en las hembras del lote 

I, mientras que en las hembras del lote 11 se muestra un 

inc~emento e la d~cima segunda semana. Est•d!stic•mente se 

obser·varon diferencias (P ( 0-05) entr•f? los mues.tr·eos de 

a.mbos lotes. En la grAfica 2, se muestran las medias de los 

logaritmos de los resultados de h-p·g~ observ~ndose que en 

la sexta y séptima semana posparto se encuentran las mAximas 

medias del lote r, mientras que en las ovejas del lote I! se 

observa t\J"• 

logaritmos. 

incremento de los promedios de los 

Mediante la identificacibn del tecer estadio larval 

se oJ::.tuvier-on los por-cent:ajes de los gt;neros de 

p.-.esentes en los ar1imales de ambos lotes, donde se observó 

que para el lote I, el género T~icho•tronqylus spp., fue 

el qµe presentó el mayo.-. porcer1taj e, siendo de 46-153, 

siguiendo CoopeY·ia spp. con 28-85%, Chabertia 

Para los 

•P· t:On 

17.31% y Haemonchus spp. con 7·69%· arrima les 

del lote II, tambi!n el g~nero Tricho5trongylus spp. fue 

el de mayor porcentaje con 47.133, siguiendo Cooperia spp .. 

con 31.03%, ct.abertia sp. 10.34% 1 Ostertagia spp. 

con 9-2• y Nematodir•1s spp. junto cor1 Haemf'lr1ch1~ts spp .. 

con 1-15% cada uno (Cuadro 5). 
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cu A D R o 2 

PROMEDIO DE HUEVOS POR GRAMO DE HECES EN OVE.1AS PARIDAS EN 
HUI XQLII LUCAN, ESTADO DE MEXICO 

MEDIA DE + DESV· MEDIA 
SEMANA FECHA N LOGARIT- EST. ARITME-

MOS TICA 

+ 
- 2 15 ENERO 15 2.27 o.a1 500-00 

+ 
- 1 22 ENERO 17 2.27 0.73 402-94 

+ 
PARTOS 30 ENERO 16 2.'38 0.74 459.37 

+ 
1 05 FEBRERO 17 2.45 0.77 594.11 

+ 
2 11 FEBRERO 17 2.88 0-48 1,247-05 

+ 
3 16 FEBRERO 16 3.os 0-31. 1,468.75 

+ 
4 24 FEBRERO 17 3.18 0.27 1,782-35 

+ 
5 02 MARZO 17 3.13 0.31 1,714-70 

:<-
¡¡, 10 MARZO 17 3.31 0-32 2,514-70 

+ 
7 17 MARZO 17 3.31 0.21 2,2·;J4.11 

+ 
8 24 MARZO 17 3.20 0.35 2,094-11 

+ 
9 31 MARZO 17 3.os 0.52 2,008·82 

+ 
10 07 ABRIL 16 2.so 0-56 1,112.50 

SE ENCONTRARON DIFERENCIAS ESTADISTICAS (P < o.os> ENTRE 
LAS SEMANAS DE MUESTREO. 
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CUADRO 

DIFERENCIA ESTADISTICA SEMANAi. EN C•VEJAS PARIDAS EN 
HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO. 

SEMANA 

2 .15 DE ENERO 

- 1 22 DE ENERO 

p 30 DE ENERO 

05 DE FEBRERO 

2 11 DE FEBRERO 

3 16 DE FEBRERO 

4 24 DE FEBRERO 

5 02 DE MARZO 

6 10 DE MARZO 

7 17 DE MARZO 

s .24 DE MARZO 

9 31 DE MARZO 

10 07 DE ABRIL 

P = SEMANA DE PARTOS· 

PROMEDIOS CON DIFERENTE 
DIFERENTES (P < C>-05)· 

MEDIA DE DIFEREN-
LOGARITMOS CIAS 

2·27 A 

2-27 A 

2-38 ·p;:· 

2-45 A 

2-88 B 

3.05 : .. ·B 

3-18 ·:0·: 

3 .13 B 

3.31 c· 

3.31 e 

3.20 B 

3-08 B 

2·80 A 

LITERAL SON ESTADISTICAMENTE 
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CUADRO 4 

PROMEDIO DE HUEVOS POR GRAMO DE HECES EN OVEJAS VACIAS EN 
HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MEXJCO 

SEMANA FECHA N 

15 ENERO 24 

2 22 ENERO 24 

30 ENER•) 24 

4 05 FEBRERO 24 

11 FEBRERO 24 

.6 16 FEBRERO 24 

7 24 FEBRERO 24 

8 02 MARZO 23 

10 MARZO 24 

10 17 MARZO :23 

11 24 MARZO 24 

12 31 MARZC:t :24 

13 07 ABRIL 24 

MEDIA ne: 
LOGARIT

MOS 

1.66 

1.80 

1.57 

1.ao 

2-04 

2.12 

1 .ss 

2·36 

2.18 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

.. + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

DESV. MEDIA 
EST. ARITME

TICA 

l. 16 

1.01 280.83 

1.07 164-58 

0.99 1 ~s ._so 

0.75 2so.oo 

281-25 

0.37 

f.47-82 

0.7•;¡ 470-83 

604~34 

454-16 

7$9.58 

1 .07 545.83 

NO SE OBSER\/ARON DIFERENCIAS ESTADISTICAS (P > o.Ot) POR 
SEMANA DE MUESTREO ENTRE LCJTES DE HEMBRAS PARIDAS Y VACIAS. 



!' /./PROMEDIO DE HUEUOS POB GRAMO »E HECES. DE·H.G.E. EH OVEJAS P~RIIHlS Y 1 · 

il 30Q0 / · IJitCiitS EN HUIXQUILüCAH, EDO. DE MEX. . 
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• l / 

i 25Q0 ,/ 
s / 

/ 

::< 2ee0 / .r-----------"'=~-1 i--~·-f 
l/ 

G 1se0 ~-~~~~~--+.~ 

D UJ00 i/·:--,,-----==----r 
E ./ I 
H 5g0 J 
E e 
E s ' 1 '2 '3 .• 4 '5 '6 '7 '8 '9 

S E M .A H A S 
IUACIAS OPARIDAS 

,, 19 . '11 1 12 ' 13 

CRAFICR 1 



2 4 5 ' 7 8 . . '9 

S . E M A N A S 
IUACIRS OPRRIDAS 

10 11 12 13 
GEAFICA 2 

~· 
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CUADRO·-• 

PORCENTAJE DE LARVAS INFECTANTES F.:N OVEJAS PARIDAS Y \/AC!AS 
EN HUIXQIJILUCAN, ESTADO DE MEXICO· 

PARIDAS % llAC.TAS % 

Trichostrongylus spp· 46-15 47~13 .. 

Cooper-ia sp'¡:•• 

Cha.t.1er-tia sp. 

Haemor1chus spp. 

Ostert.aqic. S}:IP• 

Nematodirus spp~ 
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D I S C U S I O N 

Cor1 base en los resultados obtenidos se observa que 

la presflntaci~n del incremento de huevos de l"1.g.e. tier1e 

sus irricios desde antes del parto, ya que los promedios de 

de las 

estadlsticamente 

hembr-as vac1a.s., 

hembras paridas a pesar 

no mostraron diferencia cor1 

bioll>gicamente sl SP. aprecia, 

de 

los de 

q•.te 

las 

ya que los 

p-r-o'medios 

concuerda 

de las hembr·as paridas son m.!ls elevados, lo que 

con lo mencionado por Courtney (9), Herd (35) y 

Sal isbur·y (48) quienes mencionan que el incremento comienza 

de 2 a 4 seman•s ant~s del parto. 

Por su parte N•guema (43) reporta que los niveles de 

pro le.et i na comiertzan a elevar·se a ):1artir del dfa 60 de 

gestación alcanzando un primer aumento a los 90 dtas, por lo 

que podemos asumir que el incremento de huevos en hembras 

~•ltimo tercio de gestantes puede comenzar al iniciarse el 

gestación, lo que coincide con lo reportado por Dunn (17); 

desafortunadamerite no se realizar·or1 muestreos de heces 

durante este tiempo, ya que este estudio se inició 2 semanas 

antes de los partos y no fue parte del objetivo, aunque 

podrla ser de gran utilidad para conocer el comportamiento 

de este evento. 

Une vez que se iniciaron los partos comienzan 

incrementarse paulatinamente los pr·omedios d" 

alcanzando 

pos-parto., 

sus mAximos nivele5 'a la sexta y s~ptima semana 

despcol.>s dí.smín•~ti r greldualmer1te. Este 
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incremento pudo coincidir con el aumento de la lactacitm ya 

que Crofton (10), Salisbury (48) y Spedding (53) mencionan 

que la m~nima prod•.tccibn 1.!lctea est~ directamente 

relacionada con la cantidad de huevos 

estando influenciado tambit!n poi·· los 

eliminados en heces, 

niveles de prolactina 

que son muy elevados durante este perfecto. 

Esc1.1tia (18) y Nari (42), mencionan que 1Jna ve2 que 

se presenta el incr·emer1to, a.pro>< imadamente 2 semanas 

después, los promedios de huevos comienzan a disminuir hasta 

eliminar-. l='ºr completo la carga parasitaria· Esto quiz.!I 

pueda ser debido a que el poco deja de 

depender de la leche materna para alimentarse con pasto lo 

que puede producir ur1 descenso en 

al disminuir la produccibn 1.!lctea• 

la prolactina circulante 

En el presente estudio, 

los muestreos se continuar~n hasta la d~cima semana posparto 

y los promedios se encontraban por encima de 1,000 h•P•9•, 

las ovejas se 

se en contra 

siguieron muestreando para otro experimento y 

que los promedios se elevaror1 .a la d~cima 

primera semana posparto por encima de los encontrados a la 

sexta y s~p~ima semana, pa~a despu~s disminuir y terminar en 

O h•P•9• a la d~cima quinta semana pospar-to. Esto puede 

concordar con los r~sult~dos encontrados por Herd (35), que 

menciona que el proceso consta de 2 incrementos, el p~imero 

de ellos es producto de la madura~ibn de larvas inhibidas el 

c•~al se presenta a partir de la segunda y cuarta semana 

posparto y el segundo, es producto de Ja infeccibn derivada 
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de la ingesti~n de larvas resid1.1ales 

preser1tAndose eY1tre la df!cima y d~<:ima seg1.tr1da semana 

-.:•ospar·to • C:o·r1 base a esta ~f irmacibn, no podemos asegurar 

que el primer· incrementa sea debido a de 

larvas inhibidas ya que Blitz (5) menciona que para que este 

evento se lleve a cabo es necesario el estimulo de la 

primavera y los partos er. nuest1 .. o tpabajo i:fLtedaron 

comprendidos en la estacibn de invierno, adem~s de que los 

cambios 

intensos, 

larvario 

por- lo que 

interT-1,Jmpido 

la zona de trabajo no son tan 

no podemos asegurar que el desarrollo 

j Llegue un papel. impor-tC'\nte en la 

p~~sentaci~n del aumento periparto. Para esto, es neces~~io 

que se lleven a cabo estudios que comprueben si este proceso 

se presenta en M~xico, en qu~ zonas y en qu~ estaci6n del 

~tío, para determinar si tiene algdn efecto en el incremento 

de huevos. 

Gibbs (23), So~1thcott (52) y Ya:zwi'i"1ski (55), 

menci º'"ªn que los incrementos de huevas son mAs intensos si 

los partos se presentan en· primavera, dado que el aumento de 

primavera se presenta s imul t.!'tneamer1te e: on Pl a1..,mento 

peripar-to, lo que no podemos aceptar ya que en M~xico no se 

ha demostrado el aumento de primavera como tal. 

El efecto de haber- sel~ccionado a un gr·urJo de 

he~bras que tuv{·eran sus partos en U\"1 perf odo corto, 1.tna 

semana (del lo· al 8 de febPer-o) y que fueran las p~imeras 

er1 pari 1~ de un grup~ de 60 ovejas, es que la r~spuesta del 

incremento es individual y tiende a prolongarse du~ante el 
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tiempo er1 que se est~n presentando los partos (13,42) de 

tal modo que ser!a muy dif1ci~ observar en <f'-'~ momento se 

eliminaciones de huevos en un grupo 

muy amplio, puesto que los pr-omedios de huevos de las 

hembr·as 

quedaro!lr1 

que teng1!\rr sus pa1-·tos al 

enmascarados por el efecto 

de este per·!odo 

del aumento periparto 

y por la eliminaci6n de huevos producto de la ingestilln de 

larvas residuales, siendo estas hembras las que presenten 

por el contrario sus incrementos de mayor magnitud, aunque 

(49)' mencior1a que las hembras que paren Salishury 

principio del periodo de partos muestran incrementos 

al 

de 

huevos de mayor intensidad que las que paren al final, quiz~ 

esto sea por que las hembras que tienen sus partos al 

principio de la ~poca de nacencias muestr-en simult~neamente 

el cu.tmercto de primavera con el aumento periparto ya que su 

efecto la eliminacid~ de h1.ievos es aditivo y por- el 

contr·ar·io las que parieron al final de esa ~poca solamente 

presenten el aumento periparto· 

Jansen (37), menciona que los incrementos de huevos 

son de mayor intensidad en hembras de primer par-to que en 

las qltE> ya han ¡:iari do cort antey-·ioridad; en el ¡;•res ente 

estudio no se tom~ en cuenta este factor, aunque la mayorJa 

de las hembras son de primer parto. Esto se debe a que las 

hembras var• adquiriendo con <>l tiempo un mayor gr·ado de 

resisterrcia. a las parasitosis, de tal for·ma que los 

incrementos presentados 

menor intensidad. 

a partir del segundo parto son de 
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Co•.trtney (9) y Gibhs (24) se~alan que no importa si 

lns animales se mantienen estabulados o en ~·astoreo par~ que 

presenten el aumento pe~iparto, pero no toman en cuenta que 

los ar1imales independientemente de como sean maneja•:tos, 

siempre 

podt'fa 

varr a pr·esentar· cierta carga parasitaria, y lo que 

real izar-se es comprobar que las hembras carezcan 

com¡:. l ementarrte de par-.!isitos ya qtte sirr el.los no habr!a 

presentacibn del incremento. Err nuestro 

del aumento per-ipar-to pudo derivarse de 

estudio el origen 

la misma pohlecibn 

de pa1-i!si tos ya e>:istentes en las hemb.-·as o bi.er1 pe,¡-- la 

re-infecci6n originada por las larvas presentes en el pasto, 

como lo 

eliminar, 

observaron Cushine (14) y O'sullivan (46) quienes 

por- completo la pobl.acid1' de larvas ir1hibidas 

atribuy~ndole el origen del incremento a la i r1 fe c c i di-1 por· 

larvas residuales en los pastos· 

Nuestros 

Courtr1ey (90), 

Oupta (31), Herd 

reportar• que el 

eliminacidn de 

resultados concue~dan con lo reportado por 

Crofton (13), Escutia (18), Gibso1' (26), 

(35), Nari 

incremento 

h•..tevo s de 

(42) y Salisbury (49) 1 

llega a producir la 

er1 ovejas er1t1 .. e 

q•.tí enes 

m4Hima 

6 y :3 

semanas despu~s del parto, a pesar de 

di.fe_Í-·entes :;oonas geogr·.!ifi cas, estaciorres 

haber trabajado en 

del a~o, cJimas y 

r-a2as, siempr·e y cuando ~.-.ta sea dom~stica, ya que con el 

efecto observado por Courtney (9) e>d. ste vari.a.cihn en la 

presentaci~1~ del incremento ~e huevos de acu@~do a la r~za, 

que es de animales n silvestres no 
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periparto por ser las 

En el caso de las hembras vacias generalmente sus 

promedios de h.p.g· se mantuvier.o.r1 bajos· er1 comparaci~t"'I con 

los de las hembras paridas, lo que confirma lo observado por 

Arur1del (4} y o•sullivan (46}; quienes me11cionan que el 

incremento de huevos siempre se p~esenta por cambios en el 

ciclo reprodltctivo de las ovejas asociados con la lactacibn. 

Para demostrar esto, Blit:z (5), Gibbs (:23) (35), 

induje ron la lac:tacibn en hembras v!rgenes con 

Dietilestilbestrol y con aplicaciones de prolactina a las 

mismas concentraciones de una lactac:idn normal, resultando 

un ir1cremento en la huev13s· de n•g•e•, no 

observando diferencias estadfsti~as entre el grupo t:ratado 

con prolactina contra el grupo de hembras vfrgenes pero si 

ctetectar-on diferencias biol<!gicas, ya que las hembras 

tr-atadas con prolac:tina eliminaron mayor c:antidact de hu~vos 

que ~n el grupo control• 

A la di! cima segunda semana de muestreo, se detectb 

ir1cremento en los pr·omedios er1 las hembr·as 

vacfas, el cual se present~ 3 semanas ctespu~s de haberse 

observado el mayor incremento en las hem~ras paridas, lo que 

pudo deber·s e a 1 a re-infeccibn ~P las hembras, producto dP 

la elevada ca~ga parasitaria de la pradera, causada por los 

ir, r.:remerrtos de 

Estos r·est1ltados 

h11evos obse~vadns 

concuerdan con lo 

las hembrBS pAridas. 

observado por Sc!<nr.hez 
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(50), ll)"J aumf:!'nto de huevos en las hembr·as 

vac!as desJ'Y~s de 

hembras paridas. 

haberse present~~o los incrementos en las 

Posiblemer1te el nivel de nutriciOr1 pueda tener alg~n 

efecto en el compor·tami en to de estos ever1tos tanto 

hembras paridas como vaclas, ya que e~tas ~ltimas tienen una 

menor posibilid"'d de r-e-inteccibn dehido •Jr1a menor

sus ir1gesti6n de alimento dado que ~nicamente 

requerimientos son para mantenimiento y no para produccibn 

como es ~1 caso de las hembras paridas. 

En el presente estudio se siguieron los muestreos de 

h&ces de 3 animales que perdier·on sus corderos al 

nacimiento. No se incluyen en los resultados, pero se 

observ~ que presentaron un incremento en la eliminaci~n de 

h1..1.evos de menor intensidad a los encontrados en las hembras 

que si_ lactaron a sus corderos, lo que no concue~da con los 

r-esultados de Crofton (10), Escutia (18), Herd (35), 

O'sulliv~n (46) y Salisbury (48)~ q•Aienes mencionan que una 

vez Cft.'e las hembras pierden a sus corderos 7 las cuentas de 

huevos declinan bruscamente ya que se supr-ime la lactaci~n, 

los niveles de pr·olactina disminttyer1do 

recuperar1do su estado de resistencia- Nuestros r-esultados 

mc!s que riada fuer·ori debidos a est~s hembrns fuer-on 

utilizadas para amamantar a corderos d~biles provenient~s de 

partos gemelares por lo q~e no int~1~~umpieron totalmente su 

lc1ete:l:e::i6r1 7 a•~tnque f.:•1 hechn df~ no tener f.:'•J. est1mt1Jo cn.n1;,ntJrJ 



de su crla provocb una disminuci~n de ]8 producci~n l~ctPa y 

con esto decrecieron las concentraciones de prolactina por 

lo que no presentaron un marcado incremento. 

En cuar1to a los g~neros de n •. g.e. encontrados, casi 

no se detectti variacibn entr-e hembras par~das y vac!as. 

Connan (7) y Gi.bbs (23) 

go!!roeros contribuyentes al 

mer1c j.onan 

inr:remento 

1Jstertaqit.~ spp. y Trichostrongylus 

que los 

son Haemonch•Js spp., 

spp. , aunque sabemos 

que es muy variable el comportamiento de los g~neros en la~ 

diferentes zonas geogr~ficas asf como en las estaciones del 

afío, por lo que no se pueden hacer con los 

resultados de otros autores puesto que no tendria validez. 

En nuestro trabajo er1contramos que TrichostroDgylus spp., 

ftte el mayor- contribuyente al aumento periparto, aunque no 

se detectb variacibn en el comportamiento de.este g~nero en 

ambos lotes de ovejas, debido a que se enctlentra confinado 

al inviel"'no en zonas templadc:\S (42) como es el caso de 

nuestra zona de ~rabajo, y 

en esta ~poca del a~o· 

a que los pa~tos se concent~aron 

Gr-aro cantidad de h1..tevos de Nematodirus spp. 

fuer·on di~erenciados durante la cuenta de huevos, y a pesar 

de que su porcentaje de larvas fue mlnimo, podemos asumuir 

de que 

a1~tmer1to 

contr·ib•~tye 

per·ipar-to • 

e1·1 mayor· gr·ado 

Esto se pudo 

a del 

l'.ieber· a que es-te g~ner-o 

r-eqi.tiere de cor1diciones especiales para su cul·tivo la.r·vario, 

las ci~tales r10 fue,~:or1 1~oma.das en c:ueni;a en este trabajo, pues 

requiere de bajas temperaturas (34). 
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De acuerdo con los datos obtei1idos en el presente 

estudio 

h·P·9• 

se puede concluir que se presentó un inc~emento de 

de nematodos gastroent~ricos en las ovejas entre 6 y 

7 semanas pospartb respresentando un alto riesgo 

infeccibn para los corderos. Los g~neros de l~rvas 

infectantes identificadas fueron: Trychostrongylus spp., 

spp., Cooperia spp., Chabertia sp., Haemonchus 

Ostertaqia spp. y Nematodirus spp. 
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