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RESUMEN 

 

El objetivo del estudio fue evaluar un ciclo de prevalencia de parásitos, la carga parasitaria y 

susceptibilidad a los benzimidazoles (BZs) y lactonas macrocíclicas (LMs), en ovinos tropicales 

de la Estación Experimental Pastaza. El diagnostico se hizo con 89 ovinos de las razas Pelibuey 

y Black Belly. Para la prevalencia se realizó mediante análisis estadístico, tomando en cuenta los 

principales factores de riesgo de infección parasitaria. Mediante estadística descriptiva se evaluó 

la carga parasitaria en huevos por gramos de heces (hpg) en los grupos etarios, etapas productivas, 

sexo y raza. La susceptibilidad se calculó mediante el test de reducción de huevos (TRH). Para 

los resultados de prevalencia un total del 74% de animales presento infección a nematodos 

gastrointestinales (NGIs), y un 26% no presentaron evidencia. Para la carga parasitaria en las 

categorías estudiadas encontramos los siguientes valores: maltones 819 hpg, maltonas 358 hpg y 

ovejas 154 hpg. En las etapas productivas, las maltonas de reemplazo obtuvieron una media de 

358 hpg mayor a las ovejas reproductoras con 154 hpg. En los sexos se encontró que los machos 

están sobre las hembras con una media 819 hpg y 245 hpg respectivamente, por último, se 

determinó que la raza Black Belly está sobre la Pelibuey con una media de 531 hpg y 350 hpg. 

Se encontró que Haemonchus contortus es el NGIs con mayor presencia, además la prueba de 

Fasciola hepática indicó que el 100% de ovinos no mostro evidencia de este parásito. En 

conclusión, el TRH indica que hay resistencia a los BZs y a las LMs, asociándolo con las 

continuas infecciones parasitarias. Se recomienda nuevos planes de manejo, control sanitario y 

selección de animales. 

Palabras clave: <PREVALENCIA>, <CARGA PARASITARIA>. <SUSCEPTIBILIDAD>, 

<HELMINTOS GASTROINTESTINALES>, <ANTIPARASITARIOS>,  
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ABSTRACT 

 

The objetive of the study was to evaluate a cycle of parasite prevalence, parasite load and 

susceptibility to benzimidazoles (BZs) and macrocyclic lactones (LMs) in tropical sheep at 

Estación Experimental Pastaza. The diagnosis was made with 89 sheep of the Pelibuey and Black 

Belly breeds. Prevalence was determined by statistical analysis, taking into account the main risk 

factors for parasitic infection. Descriptive statistics were used to evaluate the parasite load in eggs 

per gram of feces (hpg) in age groups, productive stages, sex and breed. Susceptibility was 

calculated using the egg reduction test (ERT). For prevalence results, a total of 74% of animals 

showed gastrointestinal nematode infection (GIN) and 26% showed no evidence. For the parasite 

load in the categories studied we found the following values: maltons 819 hpg, maltons 358 hpg 

and ewes 154 hpg. In the productive stages, the replacement maltons obtained an average of 358 

hpg higher than the breeding ewes with 154 hpg. In the sexes, it was found that males outperform 

females with a mean of 819 hpg and 245 hpg respectively. Finally, it was determined that the 

Black Belly breed outperforms the Pelibuey with a mean of 531 hpg and 350 hpg. Haemonchus 

contortus was found to be the NGIs with the highest presence, and the Fasciola hepatica test 

indicated that 100% of the sheep showed no evidence of this parasite. In conclusion, the HRT 

indicates that there is resistance to BZs and LMS, associating it with the continuous parasitic 

infections. New management plans, sanitary control and animal selection are recommended. 

  Keywords: <PREVALENCE>, <PARASITARY LOAD>, <SUSCEPTIBILITY>, 

<GASTROINTESTINAL HELMINTOS>, < ANTIPARASITARIES>. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los helmintos gastrointestinales son parásitos de importancia clínica y económica en ovinos 

tropicales, afectan la productividad de los rebaños y especialmente su salud. La importancia de la 

evaluación de la prevalencia de helmintos gastrointestinales en ovinos de la estación experimental 

es la información que nos ofrece basada en identificar los factores de riesgo de infección por 

parásitos siendo un sistema que nos ayuda a definir las causas y tomar decisiones oportunas para 

prevenir las enfermedades por parásitos.  

 

Los factores medioambientales son clave en el desarrollo de NGIs de los géneros de parásitos en 

sistemas tropicales encontramos como los más frecuentes tenemos principalmente a los géneros 

Haemonchus spp, Trichostrongylus spp, Teladorsagia spp y Oesophagostomum spp, entre otros, 

su ciclo biológico se da por la liberación de huevecillos al momento de la excreción, los cuales se 

desarrollan en larvas infectantes en el ambiente y son posteriormente ingeridas por los ovinos al 

pastorear (Márquez Lara, Dildo. 2014. pág. 28-35).  

 

La resistencia a los antiparasitarios se convierte en un problema cuando animales de una 

población son portadores de genes y estos se transmiten a otra generando frecuentes problemas 

de salud en las granjas (FDA, 2023). Los helmintos gastrointestinales han desarrollado mecanismos 

de resistencia a diversos antiparasitarios, haciendo necesario estrategias de manejo integrado que 

incluyan el monitoreo de la resistencia y la implementación de medidas de control adecuadas, así 

como el uso responsable de los antihelmínticos (OIE, 2021. pág. 7).  

 

Por lo tanto, este estudio pretende obtener información sobre la prevalencia, carga parasitaria y 

susceptibilidad a los antiparasitarios de helmintos gastrointestinales en ovinos tropicales de la 

estación experimental Pastaza. Los datos obtenidos ayudaran a una perspectiva inmediata para 

crear programas de manejo y control parasitario, con esto mejorar las condiciones de salud y 

mejoras en la productividad de las explotaciones ovinas en esta región.  
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CAPÍTULO I 

 

1. DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

En el país la producción ovina es una actividad de las más antiguas destacándose las principales 

producciones en sectores andinos y amazónicos (Coronel, Jhony 2021, pág, 1). La Estación 

Experimental Pastaza ubicada en la región oriental en la provincia de Pastaza, se dedica a la 

producción d ovinos tropicales de pelo específicamente de las razas Black Belly y Pelibuey. Uno 

de los principales problemas en esta región son las parasitosis, efecto de las condiciones climáticas 

óptimas para el desarrollo de parásitos (Torres, A. et al. 2023.). La infección clínica por parásitos 

presenta presen signos de inmunodepresión, diarreas, bajas ganancia de peso a tal punto de llegar 

a tener una mortalidad preocupante en ovinos de corta y mediana edad (cruz, 2020, pág, 1). El trabajo 

de manejo y control sanitario se realiza sin tomar en cuenta el historial individual de los animales, 

información útil de registro con el fin de evaluar si se han visto resultados favorables o no 

favorables en mejoría de la salud de los animales. Se pretende estudiar cada categoría de ovinos 

con el fin de encontrar datos que nos permitan evaluar las posibles causas de los problemas de 

continuas infecciones parasitarias por efectos de susceptibilidad de los antiparasitarios, 

relacionado con el tipo de manejo o sea por el uso inadecuado de antiparasitarios, de esta forma 

tomar las mejores decisiones entorno a mejorar la salud de los animales y por ende la 

productividad de la Estación Experimental Pastaza.  
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1.2 Justificación 

 

La presencia de helmintos gastrointestinales en los ovinos puede tener graves impactos de salud 

y de rendimiento productivo. Estos parásitos generan enfermedades principalmente por 

infestación de parásitos gastrointestinales, que se caracteriza por la disminución del crecimiento, 

anemia, pérdida de peso, deterioro en la calidad de la lana y, en casos más graves, puede incluso 

conducir a la muerte de los animales infectados. Por lo tanto, el control y manejo adecuado de 

estos helmintos es esencial para mantener la productividad y rentabilidad de la actividad ovina.  

La evaluación de la prevalencia y carga parasitaria en ovinos tropicales de la estación 

experimental Pastaza permitirá tener un diagnóstico preciso de la situación parasitaria en la 

región. Esto ayudará a identificar las especies de helmintos presentes, así como su distribución y 

abundancia relativa en el rebaño. Esta información es fundamental para diseñar estrategias de 

control y manejo efectivas, tales como el desarrollo de programas de desparasitación adecuados 

y la implementación de medidas de manejo sanitario específicas. 

La resistencia es la capacidad genética del parásito para sobrevivir al tratamiento con 

medicamentos antiparasitarios lo que generalmente ha sido efectivo contra esos parásitos en el 

pasado. Luego del tratamiento con antiparasitarios, los parásitos susceptibles morían, mientras 

que los parásitos resistentes sobrevivían y transmitían los genes de resistencia a su descendencia. 

Es un problema creciente en la industria ovina, por lo que es fundamental evaluar la respuesta de 

los helmintos a los diferentes antiparasitarios disponibles en la región de Pastaza. Además, 

conocer la susceptibilidad de los helmintos gastrointestinales a los antiparasitarios es esencial 

para garantizar la acción eficiente en el control de estas infecciones. Esto permitirá seleccionar 

los productos más efectivos y evitar el desarrollo de resistencia, asegurando así el éxito de los 

tratamientos y la salud continua del rebaño. 

En resumen, este estudio de investigación sobre la prevalencia, carga parasitaria y susceptibilidad 

a antiparasitarios de helmintos gastrointestinales en ovinos tropicales de la estación experimental 

Pastaza tiene como objetivo proporcionar información valiosa para el control y manejo efectivo 

de estas infecciones parasitarias. Se espera obtener datos precisos sobre la situación parasitaria en 

la región, identificar las especies de helmintos presentes, evaluar la carga parasitaria en los 

animales, y determinar la susceptibilidad de los parásitos a los antiparasitarios.  
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Diagnosticar la prevalencia, carga parasitaria y susceptibilidad a antiparasitarios de helmintos 

gastrointestinales en ovinos tropicales de la estación experimental Pastaza.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos  

- Determinar un clico de prevalencia de helmintos gastrointestinales de la población en 

estudio.  

 

- Examinar la carga parasitaria en la población en estudio.  

 

- Establecer diferencias de las cargas parasitarias en relación a los grupos etarios, etapa 

productiva, sexo y raza de la población de estudio.  

 

- Comprobar la susceptibilidad de los NGIs a los benzimidazoles y lactonas 

macrocíclicas.  
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL  

 

2.1 Parásito 

 

Los helmintos gastrointestinales, parásitos internos que afectan el tracto gastrointestinal de los 

ovinos, y su presencia puede ocasionar varios problemas en el ámbito de salud y productividad 

en los animales 

 

2.1.1 Descripción de trematodos y cestodos  

 

Según (Ortiz 2021. Pag, 5), los parásitos se consideran organismos que tienen dependencia de otros 

seres vivos, denominados hospedadores, con el fin de obtener alimento, refugio y reproducción. 

Estos organismos tienden a pertenecer a diversas categorías taxonómicas, como virus, bacterias, 

protozoos, hongos y helmintos. En el contexto de la zootecnia, nos enfocaremos específicamente 

en los helmintos, que son parásitos internos que afectan a los animales vertebrados, incluyendo a 

los ovinos tropicales (Ortiz 2021. Pag, 5).  

 

Los parásitos helmintos gastrointestinales más comunes en ovinos tropicales incluyen especies 

de los géneros Haemonchus, Trichostrongylus, Teladorsagia, Oesophagostomum y otros. Estos 

helmintos pueden establecerse en el tracto gastrointestinal de los ovinos, donde se alimentan de 

la sangre, tejidos o nutrientes presentes en el intestino, lo que provocaría perjuicios graves en su 

salud y a nivel productivo (Espinoza, 2022. págs. 16-18). 

 

Como expresan (Cruz et al. 2022) la infección por helmintos gastrointestinales en ovinos puede 

ocurrir principalmente a través de la ingestión de huevos o larvas presentes en el pasto o agua 

contaminada. Una vez ingeridos, los huevos o larvas se desarrollan y maduran en el tracto 

gastrointestinal de los ovinos, produciendo huevos que son desechados por medio de las heces y 

reestableciendo así el ciclo de infección. 

 

Los síntomas en ovinos por las infecciones de helmintos gastrointestinales pueden variar 

dependiendo del genero de parásito, infestación parasitaria y la respuesta inmune del hospedador. 

Algunos signos comunes incluyen anemia, pérdida de peso, disminución del crecimiento, diarrea, 

debilidad, emaciación y, en ocasiones más graves, incluso perder la vida. Estos parásitos también 
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pueden debilitar el sistema inmunológico de los ovinos, lo que los hace más susceptibles a otras 

enfermedades y complicaciones (González, et al., 2021 p. 16). 

 

Según Sánchez y Pinedo (2020), el manejo de las infecciones parasitarias helmintos gastrointestinales 

en ovinos tropicales es de gran relevancia mantener a los animales sanos a más de darles un 

bienestar al rebaño. Se implementan estrategias de control, como la desparasitación periódica, el 

manejo sanitario adecuado de los pastizales, la rotación de pastoreo y el uso de antiparasitarios 

eficaces. (Sánchez y Pinedo 2020. p. 2), la capacidad de resistir a los antiparasitarios es un problema 

que va creciendo, por lo que es fundamental realizar una vigilancia constante y ajustar las 

estrategias de control de acuerdo a los resultados obtenidos además el control y manejo adecuados 

de estos parásitos son fundamentales para asegurar el bienestar y rendimiento óptimo de los 

ovinos en la zootecnia tropical.  

 

2.2 Parasitismo 

 

El parasitismo es un tipo de relación biológica en la cual un organismo, conocido como parásito, 

vive en o sobre otro organismo, llamado hospedador, obteniendo beneficios a expensas de este 

último. El parásito depende del hospedador para su supervivencia, obteniendo alimento, refugio 

y condiciones favorables para su reproducción (Niño, 2021 pág. 47) 

 

El parasitismo según Quintuña (2022), es una estrategia evolutiva común en el reino animal y se 

encuentra en una gran diversidad de organismos, donde se incluye bacterias, hongos, virus, 

protozoos y helmintos, en el contexto de la zootecnia, nos centraremos en los parásitos animales, 

en particular los helmintos, que son parásitos multicelulares y macroscópicos. (pág. 12) 

 

Los parásitos se han adaptado a vivir en estrecha asociación con sus hospedadores, desarrollando 

diferentes mecanismos para acceder a los recursos del hospedador y evadir su sistema 

inmunológico, dependiendo del tipo de parásito y su relación con el hospedador, existen diferentes 

categorías de parasitismo, que incluyen el parasitismo obligado, facultativo y oportunista (Olmos, 

et al., 2022 pág. 4). 

 

El parasitismo obligado para Samaniego (2021 pág. 3), se refiere a aquellos parásitos que requieren de 

la presencia y el hospedaje en un organismo específico para sobrevivir y reproducirse, estos 

parásitos suelen tener una alta especificidad, es decir, están adaptados a un tipo de hospedador 

particular y no pueden sobrevivir en otros hospedadores diferentes, por ejemplo, algunas especies 

de gusanos parásitos sólo pueden vivir en ovinos y no pueden infectar a otros animales. 
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Por otro lado, para (Alvarenga, et al., 2021 pág. 42). el parasitismo facultativo se da cuando un 

organismo puede vivir como parásito o llevar a cabo un ciclo de vida independiente, sin depender 

completamente del hospedador. Estos parásitos pueden aprovechar la oportunidad de parasitar un 

hospedador cuando se presenta, pero también pueden sobrevivir fuera del hospedador durante 

ciertas etapas de su ciclo de vida. 

 

El parasitismo oportunista ocurre cuando un organismo aprovecha la debilidad o vulnerabilidad 

de un hospedador para parasitarlo. Estos parásitos pueden no depender exclusivamente del 

hospedador para su supervivencia, pero se aprovechan de la situación para obtener beneficios 

temporales. Por ejemplo, algunas especies de moscas pueden depositar sus huevos en heridas 

abiertas de animales heridos o debilitados, aprovechando la falta de defensas del anfitrión para 

culminar su ciclo de vida (Alvarenga, et al., 2021 pág. 42). 

 

El parasitismo como expresa Villaroel (2021), puede tener diversas consecuencias para el 

hospedador. Algunos parásitos pueden causar enfermedades graves, debilitar al hospedador, 

disminuir su crecimiento y reproducción, afectar su sistema inmunológico e incluso causar la 

muerte. Además, la presencia de parásitos en un rebaño puede tener un impacto negativo en la 

productividad económica de la actividad ganadera, ya que pueden reducir la cantidad que se haya 

ganado de peso, disminuir el nivel de los productos (como la lana) y aumentar los costos de 

tratamiento y control. (pág. 23) 

 

En conclusión, el parasitismo es una manera de relación biológica en la cual un organismo, el 

parásito, vive a expensas de otro organismo, el hospedador. Los parásitos animales, como los 

helmintos, han desarrollado adaptaciones evolutivas para sobrevivir en estrecha asociación con 

sus hospedadores, obteniendo beneficios y causando potencialmente daños al bienestar y 

productividad animal. El control y manejo adecuados de los parásitos son fundamentales en la 

zootecnia para asegurar el bienestar y rendimiento óptimo de los animales en el sistema de 

producción.  

 

2.3 Parasitosis intestinal 

La parasitosis intestinal es una condición médica causada por la presencia y proliferación de 

parásitos en el tracto gastrointestinal de un hospedador. Esta afección es común en diversos 

animales, incluyendo los ovinos tropicales, y puede ser causada por diferentes tipos de parásitos, 

como helmintos y protozoos. (Maldonado, 2022 págs. 7-22). 
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Los helmintos gastrointestinales, o gusanos intestinales, son los parásitos más comunes 

involucrados en la parasitosis intestinal en ovinos tropicales. Estos incluyen nematodos (gusanos 

redondos) y cestodos (gusanos planos o tenias). Varias de las especies de helmintos que dañan a 

los ovinos tropicales incluyen Haemonchus, Trichostrongylus, Teladorsagia y Oesophagostomum 

(Maldonado, 2022 págs. 7-22). 

 

Según Cabrera (2021), la parasitosis intestinal en ovinos tropicales causas daños perjudiciales en la 

producción y la salud. Los vermes roban los alimentos presentes en el tracto gastrointestinal, lo 

que puede llevar a una reducción en la asimilación de nutrientes por parte del hospedador. Esto 

puede resultar en pérdida de peso, anemia, debilitamiento del sistema inmunológico, mala calidad 

de la lana y retardo en el desarrollo y crecimiento de los ovinos. (pág. 15) 

 

Los síntomas de la parasitosis intestinal pueden variar dependiendo de la especie y la carga 

parasitaria. Algunos signos comunes incluyen diarrea, pérdida de apetito, disminución del 

crecimiento, debilidad, anemia, heces con presencia de parásitos visibles y en infecciones agudas, 

deshidratación e incluso la perdida por muerte (Alvarenga, et al., 2021 pág. 10). 

 

El diagnóstico de la parasitosis intestinal en ovinos tropicales se realiza mediante técnicas 

parasitológicas, como el examen coprológico en heces dando las cargas parasitarias en hpg, larvas 

u organismos parásitos adultos. También se pueden realizar pruebas de diagnóstico molecular 

para identificar especies específicas de parásitos (González, et al., 2021 pág. 8). 

 

El control y manejo de la parasitosis intestinal en ovinos tropicales implica la aplicación de 

medidas de prevención y control adecuadas. Esto incluye medidas como el manejo sanitario de 

los pastizales, la rotación de pastoreo, la desparasitación regular con antiparasitarios efectivos, el 

monitoreo periódico de la carga parasitaria y el seguimiento de la resistencia a los antiparasitarios 

(Maldonado, 2022 págs. 5,44). 

 

Es importante destacar que el control de la parasitosis intestinal en ovinos tropicales debe ser 

realizado de manera integral y adaptado a las características específicas de cada rebaño y región. 

Esto implica la colaboración entre los productores, veterinarios y especialistas en zootecnia para 

implementar estrategias efectivas y sostenibles que fomentan mejora en la sanidad y una vida 

productiva aceptable en los ovinos del tropical. 
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2.4 Descripción de parásitos gastrointestinales más comunes en ovinos del trópico 

 

Según (Lagos y Lascano 2021, págs. 23-28), los parásitos gastrointestinales en los ovinos del trópico 

tienen ciclos de vida complejos que involucran diferentes etapas y formas. Estos parásitos pueden 

infectar a los ovinos a través de la ingestión de larvas o huevos presentes en el ambiente 

contaminado, como pastizales, agua o alimentos, los más comunes son: Haemonchus contortus, 

circumcincta, axei que son especies que se encuentran en los intestinos de Trichostrongylus, 

Chabertia ovina, Cooperia curticei, Trichuris ovis, Strongyloides papillosus, que se los puede 

considerar como patógenos para las ovejas (Lagos y Lascano 2021, págs. 23-28). 

 

2.4.1 Familias helmintos trematodos 

 

2.4.1.1 Fasciola hepática 

 

La infección F. hepática ocurre en áreas donde se cría ganado vacuno y ovino. Las larvas 

inmaduras se colocan en los conductos biliares y se excretan en la materia fecal. Estos huevos se 

desarrollan en agua dulce y sueltan una larva de vida libre denominada miracidia, que nada 

buscando de manera activa caracoles (huéspedes intermedios). Pasan por varias etapas corporales: 

esporangios, gusanos filariales y, por último, cercarias, que se desplazan libremente y están 

encerradas en vegetación acuáticas como los berros (Barros, et al., 2023 pág. 124). Los de la especie 

mamíferos herbívoros y las personas se infectan al ingerir plantas que contienen metacercarias 

quísticas (cercarias de segunda generación), que penetran en el revestimiento intestinal, migran a 

la cavidad abdominal e ingresan en el parénquima hepático (Barros, et al., 2023 pág. 124).  
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    Ilustración 1-2: Ciclo biológico de Fasciola hepática. 

                                  Fuente: (Lunaschi, 2011) 

 

Producida por varios trematodos del género Paragonimus, especialmente Paragonimus 

westermani. Los huevos se eliminan del cuerpo con esputo o material fecal. En cuerpos de agua 

dulce, se desarrollan y evolucionan en formas inmaduras (miracidios) que invaden los caracoles 

(el primer invitado intermedio). Internamente pasan por diferentes etapas de desarrollo: 

esporangios, filarias y cercarias. Las cercarías ingresan en los crustáceos de cuerpos agua dulce 

(el segundo hospedador intermediario) y se convierte en metacercarias. Los seres humanos se 

infectan al comer mariscos crudos o poco cocidos. Las metacercarias emergen de las capsulas en 

el duodeno, penetrando en las paredes intestinales, ingresan al tren abdominal y luego a la cavidad 

pleural a través del tabique, donde ingresan a la masa pulmonar, donde se desarrollan en quistes 

y se transforman en gusanos adultos que ponen huevos. Estas capsulas se alojan en la mucosidad 

o se tragan y se eliminan en las heces. Puede ocurrir un síndrome agudo de 2 a 15 días después 

de la infección, que incluye tos, dolor abdominal, malestar general y fiebre. (Barros, et al., 2023 pág. 

124). 
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2.4.2 Haemonchus contortus 

 

Haemonchus contortus, conocido comúnmente como "gusano de la barbilla", es uno de los 

parásitos más preocupantes en la industria ovina. Se trata de un nematodo del género Haemonchus 

y pertenece a la familia Trichostrongylidae. Su nombre científico "contortus" hace referencia a la 

forma retorcida que adopta su cuerpo (Rosales, et al., 2022 pág. 8). 

 

Este parásito se encuentra principalmente en el abomaso, que es la parte del estómago de los 

rumiantes encargada de la digestión de los alimentos. Haemonchus contortus va hacia las mucosas 

abomasales para alimentarse del fluido vital del hospedador. Esta alimentación sanguínea puede 

provocar severas afecciones de salud en los ovinos afectados (Gonçalves, et al., 2021 pág. 16). 

 

El ciclo de vida de Haemonchus contortus según (Gainza et al., 2021, pág. 1), es directo, lo que 

significa que no requiere de un huésped intermediario para completar su ciclo. Las hembras 

adultas ponen huevos que se liberan en el ambiente por medio de los desechos de los ovinos 

infectados. Estos huevos evolucionan y liberan larvas infectivas en condiciones ambientales 

favorables, como temperaturas adecuadas y humedad.  

 

Las larvas infectivas son las formas que buscan activamente infectar a otros ovinos. Se mueven a 

través del pasto y tienden a sobrevivir en largos períodos variables en el entorno, dependiendo de 

las condiciones climáticas. Cuando los ovinos ingieren pasto contaminado con larvas infectivas, 

las larvas llegan al abomaso, donde se desarrollan hasta convertirse en adultos y continúan el ciclo 

reproductivo (Olmedo, et al., 2022 pág. 4-5). 

Haemonchus contortus es especialmente prevalente en áreas de clima cálido y húmedo, donde las 

condiciones ambientales favorecen su desarrollo y supervivencia. Además, los ovinos jóvenes 

son más susceptibles a la infestación por este parásito, debido a que su sistema de defesa del 

cuerpo aún no se encuentra completamente formado (López, et al., 2022 pág. 27). 

 

Según (Niño, 2022, pág. 17), la infestación por Haemonchus contortus puede resultar en muchos 

problemas para la salud en los ovinos. El consumo de sangre por parte de estos parásitos puede 

causar anemia, debilidad, pérdida de peso y deterioro del crecimiento. En casos severos, puede 

llevar a la muerte del animal. Además, la infestación por Haemonchus contortus puede 

comprometer la respuesta inmune de los ovinos, haciéndolos más susceptibles a otras 

enfermedades y reduciendo su capacidad para resistir infecciones.  
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Tabla 1-2: Taxonomía de Haemonchus contortus 

Reino  Animalia 

Filo Nematoda 

Clase Secementea 

Orden  Strongylida  

Sud-orden Strongylina  

Superfamilia Trichostrongyloidea 

Familia  Trichostrongylidae 

subfamilia Haemonchinae 

Género  Haemonchus 

Especie H. contortus 
Fuente: (Cuevas, 2019 pág. 11) 

 

El control de Haemonchus contortus y la prevención de su impacto en los ovinos son aspectos 

críticos de la producción ovina en áreas donde este parásito es endémico. Las estrategias de 

control incluyen la implementación de medidas de manejo como el pastoreo rotacional, la 

selección de razas resistentes, la desparasitación estratégica con antiparasitarios efectivos y el 

monitoreo regular de la carga parasitaria. También es importante considerar la capacidad de 

resistir a los antiparasitarios y adoptar técnicas de gestión integrado de parásitos para minimizar 

los impactos deteriorando la salud y la calidad productiva de los ovinos. 

 

2.4.3 Ostertagia spp 

 

Ostertagia spp, según Mera (2020), es una especie de NGIs afectando a rumiantes especialmente a 

bovinos y ovinos. Estos parásitos son conocidos comúnmente como "gusanos del estómago" y 

pertenecen a la familia Trichostrongylidae, el género Ostertagia spp comprende varias especies, 

siendo las más relevantes para los ovinos las siguientes: Ostertagia ostertagii, Ostertagia 

circumcincta y Ostertagia trifurcata. 

 

Estos parásitos se encuentran en el abomaso, que es la parte del estómago de los rumiantes 

encargada de la digestión de los alimentos. Ostertagia spp. En el abomaso se apega a la mucosa 

donde consume el material nutritivo, tejidos y el líquido vital del hospedador, lo que puede 

provocar daños significativos en el sistema digestivo de los ovinos (Arauco et al., 2021 pág. 6). 

 

Según (Arauco et al., 2021 pág. 6), el ciclo de vida de Ostertagia spp. es similar al de otros NGIs. Las 

hembras adultas ponen huevos que se desechan en los desechos de los ovinos infectados. Estos 

huevos eclosionan en el ambiente y liberan larvas que se desarrollan hasta convertirse en larvas 

infectivas. Las larvas infectivas se encuentran en el pasto y esperan ser ingeridas por los ovinos 

al pastar.  
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Una vez que las larvas infectivas son ingeridas por los ovinos, penetran en la pared del abomaso 

y migran hacia las glándulas mucosas, donde continúan su desarrollo. Durante esta etapa, las 

larvas se protegen formando quistes en las glándulas mucosas, lo que les posibilita eludir la 

respuesta inmunológica del huésped y persistir durante extensos lapsos de tiempo en el ambiente 

(Ceballos, et al., 2020 pág. 14-18). 

 

Cuando las larvas se transforman en adultos, se desprenden de los quistes y migran hacia la 

superficie de la mucosa abomasal, donde se adhieren y se alimentan. La infestación por Ostertagia 

spp. puede causar daño en la mucosa abomasal, resultando en una reducción en la fabricación de 

ácido clorhídrico y una alteración en la absorción de nutrientes por parte del animal (Cáceres, et al., 

2021). 

 

La prevalencia de Ostertagia spp. puede variar según la región y las condiciones ambientales. 

Estos parásitos son especialmente problemáticos en áreas con climas templados y húmedos. 

Además, la carga parasitaria puede aumentar en ovinos jóvenes que están en pastoreo, ya que 

tienen una mayor exposición al pasto contaminado (Cajamarca, Perú, 2022). 

 

El control de Ostertagia spp en ovinos para Tutasig (2021), implica la aplicación de formas de 

manejo y anticipación. Estas incluyen el uso de estrategias de pastoreo rotacional, la 

desparasitación estratégica con antiparasitarios efectivos, la selección de razas resistentes y el 

monitoreo regular de la carga parasitaria. Es importante destacar que el desarrollo de resistencia 

a los antiparasitarios por parte de Ostertagia spp es un problema creciente, por lo que se 

recomienda el uso responsable de estos medicamentos y la adopción de enfoques integrados para 

el control de parásitos. 

 

Tabla 2-2: Clasificación Taxonómica del género Ostertagia spp. 

Phylum Nematelmintos 

Clase Nematoda  

Orden Strongylida  

Superfamilia Trichostrongyloidea 

Familia Trichostrongylidae 

Género Ostertagia 

Fuente: (Ceballos, et al., 2020 pp. 7-22). 

 

 

 

 



  

14 

Tabla 3-2: Descripción del género Ostertagia spp, sus hospedadores y ubicación. 

Especie de nematodos Especie hospedadores Lugar predilecto 

Ostertagia ostertagii Bovinos, ovinos, caprinos, 

Bovinos 

Abomaso e 

intestino delgado 
Ostertagia lyrata 

Fuente: (Arauco, et al., 2021 pág. 24). 

 

 
 Ilustración 2-2. Ostertagia spp, estadio larvario L3. 

 Fuente: (Guide to Veterinary Diagnostic Parasitologic, 2020) 

 

2.4.4 Trichostrongylus spp 

 

Según Vargas et al., (2021) Trichostrongylus spp. es un tipo de NGIs infesta rumiantes los grupos de 

ovinos. Estos parásitos son conocidos comúnmente como "gusanos de estómago delgado" y 

pertenecen a la familia Trichostrongylidae. El género Trichostrongylus incluye varias especies, 

entre las más importantes para los ovinos se encuentran Trichostrongylus colubriformis, 

Trichostrongylus vitrinus y Trichostrongylus axei. (págs. 3-5) 

 

Los parásitos del género Trichostrongylus se localizan principalmente en el tracto gastrointestinal 

de los ovinos, específicamente en el duodeno y yeyuno. Estos nematodos pasan alimentándose 

con los tejidos de la mucosa y otros nutrientes del hospedador, lo que puede ocasionar deterioro 

en la pared intestinal y afectar la captación de nutrientes (Irineo, et al., 2021 pág. 8-9). 

 

Para (Rodríguez 2020, págs. 32-33), el ciclo de vida de Trichostrongylus spp. es similar al de otros 

NGIs. Las hembras colocan huevos que son desechados en las heces de los ovinos infectados. En 
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circunstancias adecuadas del nivel de humedad y temperatura, estos tienden a eclosionar en el 

ambiente, liberando larvas que se desarrollan hasta convertirse en larvas infectivas. Estas larvas 

infectivas se encuentran en el pasto y esperan ser ingeridas por los ovinos durante el pastoreo.  

 

Una vez que las larvas infectivas son ingeridas, atraviesan la mucosa intestinal y migran hacia las 

glándulas del intestino delgado, donde continúan su desarrollo. Durante esta etapa, las larvas se 

protegen formando quistes en las glándulas, lo que les permite sobrevivir y evadir el sistema 

inmunológico del hospedador (Rodríguez 2020, págs. 32-33).  

Una vez que las larvas se transforman en adultos, regresan a la mucosa intestinal, donde se 

adhieren y se alimentan. La infestación por Trichostrongylus spp. puede provocar inflamación y 

daño en la mucosa intestinal, así como alteraciones en la absorción de nutrientes, lo que suelen 

dañar el crecimiento y productividad de los ovinos (Irineo, et al., 2021 pág. 9). 

 

Trichostrongylus spp. se encuentra ampliamente distribuido en diferentes regiones del mundo. 

Estos parásitos son especialmente prevalentes en áreas con clima templado y húmedo, donde las 

condiciones ambientales favorecen su desarrollo y supervivencia. Además, los ovinos jóvenes 

son más susceptibles a la infestación por Trichostrongylus spp., ya que su sistema inmunológico 

aún está en desarrollo (Galeano, 2021 pág. 53). 

 

El control de Trichostrongylus spp. en ovinos implica la implementación de estrategias de manejo 

y prevención. Estas incluyen prácticas de pastoreo rotacional, selección de razas resistentes, 

desparasitación estratégica con antiparasitarios efectivos y monitoreo regular de la carga 

parasitaria. Es importante considerar que el desarrollo de resistencia a los antiparasitarios por 

parte de Trichostrongylus spp. es un problema creciente, por lo que se recomienda el uso 

responsable de los medicamentos y la adopción de enfoques integrados para el control de parásitos 

(Vicente, 2020 págs. 4-10). 

 

Tabla 4-2: Clasificación Taxonómica del género Trichostrongylus spp.  

Phylum Nematelmintos 

Clase Nematoda 

Orden Strongylida 

Superfamilia Trichostrongyloidea 

Familia Trichostrongylidae 

Género Trichostrongylus 

Fuente: (Galeano, 2021 pág. 54) 
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Ilustración 3-2. Trichostrongylus spp, estado larvario L3. 

Fuente: (Guide to Veterinary Diagnostic Parasitologic, 2020) 

2.4.5 Bunostomum spp 

 

Bunostomum spp según (Panchi, L. 2021. p. 26), es una clase de NGIs, afectan principalmente a los 

bovinos, incluyendo a los ovinos. Estos parásitos son conocidos comúnmente como "gusanos del 

intestino delgado" y pertenecen a la familia Ancylostomatidae. El género Bunostomum 

comprende dos especies relevantes para los ovinos: Bunostomum trigonocephalum y 

Bunostomum phlebotomum.  

 

Estos parásitos se encuentran en el intestino delgado de los ovinos, en la primera y segunda 

porción. Bunostomum spp. Anida en la mucosa intestinal y se alimenta del líquido vital del 

anfitrión, lo que tiende a provocar anemia y daño en la pared intestinal. 

 

El ciclo de vida de Bunostomum spp. es similar al de otros NGIs. Las hembras adultas ponen 

huevos que se eliminan en las heces de los ovinos infectados. En circunstancias favorables del 

nivel de humedad y temperatura, los huevos eclosionan en el ambiente y liberan larvas que se 

desarrollan hasta convertirse en larvas infectivas. Estas larvas infectivas se encuentran en el pasto 

y esperan ser ingeridas por los ovinos al pastar (Rodríguez, 2021 pág. 34). 

Una vez que las larvas infectivas son ingeridas por los ovinos, penetran en la mucosa intestinal y 

migran hacia el intestino delgado, donde continúan su desarrollo. Durante esta etapa, las larvas se 

alimentan de sangre y tejido intestinal, causando daño y produciendo lesiones caracterizadas por 

la presencia de hemorragias. 

 

Una larva madura o adulta, se pegará a la mucosa intestinal hasta reproducirse, dando lugar a la 

producción de nuevos huevos que serán eliminados en las heces del animal. La infestación por 

Bunostomum spp. puede causar anemia, causando pérdida de peso y disminución en la potencia 
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de captación de nutrientes por parte de los ovinos a más de comprometer su condición corporal 

(García, 2020 pág. 5).  Bunostomum spp. tiene una distribución geográfica amplia y se encuentra en 

diversas regiones del mundo, especialmente en áreas con climas cálidos y húmedos. Estos 

parásitos son más prevalentes en ovinos jóvenes que están en pastoreo, ya que tienen una mayor 

exposición al pasto contaminado (García, 2020 pág. 5). 

 

El control de Bunostomum spp. en ovinos implica la implementación de medidas de manejo y 

prevención. Esto incluye prácticas de pastoreo rotacional, desparasitación estratégica con 

antiparasitarios efectivos, selección de razas resistentes y monitoreo regular de la carga 

parasitaria. Además, es importante mantener la higiene y la limpieza de las instalaciones para 

reducir la contaminación del pasto con huevos y larvas de Bunostomum spp (Gustay, 2021 pág. 27). 

 

Es fundamental destacar que el desarrollo de resistencia a los antiparasitarios por parte de 

Bunostomum spp. es un problema creciente, por lo que se recomienda el uso responsable de los 

medicamentos y la adopción de enfoques integrados para el control de parásitos en los ovinos, 

dado que suele alcanzar a ser dañino para la salud de los animales (Calahuana, 2022 pág. 21). 

 

Tabla 5-2: Clasificación Taxonómica del género Bunostomum spp. 

Phylum Nematelmintos 

Clase Nematoda 

Orden Strongylida 

Superfamilia Trichostrongyloidea 

Familia Trichostrongylidae 

Género Bunostomum 

Fuente: (Calahuana, 2022 pág. 22) 

 

Tabla 6-2: Descripción del género Bunostomum de su hospedador y ubicación. 

Especie de nematodos Especie hospedadores Lugar predilecto 

Bunostomum phlebotomum 

Bunostomum phlebotomum 

Bovinos, ovinos 

, caprinos,  

 

intestino delgado 

Fuente: (Gustay, 2021 pág. 35) 
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Ilustración 4-2: Bunostomum spp.  

Fuente: (Guide to Veterinary Diagnostic Parasitologic, 2020) 

2.4.6 Chabertia spp 

 

Chabertia spp. es un género de NGIs que afecta a varios animales herbívoros, incluyendo los 

ovinos. Estos parásitos son conocidos comúnmente como "gusanos de la lanza" debido a su 

apariencia alargada y delgada, y pertenecen a la familia Chabertiidae. El género Chabertia 

comprende varias especies, siendo las más relevantes para los ovinos Chabertia ovina y Chabertia 

erschowi (Sánchez, et al., 2019 pág. 24). 

 

Estos parásitos se ubican principalmente en el intestino grueso de los ovinos, principalmente en 

la región del ciego y el colon. Chabertia spp. se adhiere a la mucosa intestinal utilizando 

estructuras bucales especializadas y se alimenta de los tejidos y nutrientes del hospedador. Esta 

alimentación causa daño en la pared intestinal, inflamación y suele intervenir con la incorporación 

de nutrientes de parte del animal (Sacoto, 2023 pág. 29). 

 

El ciclo de vida de Chabertia spp. es similar al de otros NGIs. Las hembras adultas ponen huevos 

que son desechados en el excremento de los ovinos infectados. En circunstancias adecuadas de 

humedad y temperatura, los huevos eclosionan en el ambiente, liberando larvas que se desarrollan 

hasta convertirse en larvas infectivas. Estas larvas infectivas se encuentran en el pasto y esperan 

ser ingeridas por los ovinos durante el pastoreo (Petters, 2020 págs. 16,28). 

 

Una vez que las larvas infectivas son ingeridas, atraviesan la mucosa intestinal y migran hacia el 

intestino grueso. Durante esta etapa de migración, las larvas pueden causar daño en la mucosa y 

desencadenar una respuesta inflamatoria en el hospedador. Una vez estado en el intestino grueso, 

las crías se adhieren a la mucosa intestinal utilizando estructuras bucales especializadas y se 

alimentan de sangre y tejido, lo que puede causar lesiones y ulceraciones (Zhunio, 2022 págs. 20-25). 
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Con el tiempo, las larvas se desarrollan y se convierten en adultos. Los adultos de Chabertia spp. 

se reproducen en el intestino grueso y generan huevos que son desechadas en el excremento del 

animal, completando así en el transcurso de vida. La plaga por Chabertia spp. Tiende a provocar 

diarrea, pérdida de peso, anemia y debilidad en los ovinos afectados. 

 

Chabertia spp. se encuentra distribuido en diversas partes del mundo, afectando principalmente 

a animales herbívoros en áreas donde se crían ovinos y otros rumiantes. Estos parásitos son más 

prevalentes en áreas con climas templados y húmedos, donde las condiciones ambientales 

favorecen su desarrollo y supervivencia. Los ovinos se infectan al ingerir pasto contaminado con 

larvas infectivas de Chabertia spp. durante el pastoreo (Acosta, 2022 pág. 18). 

 

Es importante tener en cuenta que el desarrollo de resistencia a los antiparasitarios por parte de 

Chabertia spp. es un problema creciente, por lo que se requiere un uso responsable de los 

medicamentos y la adopción de enfoques integrados para el control de parásitos en los ovinos. 

Esto implica la combinación de medidas de manejo, selección de razas resistentes, monitoreo 

regular de la carga parasitaria y la implementación de programas de control estratégico (Padilla, 

2020 págs. 8-12). 

 

Tabla 7-2: Clasificación Taxonómica del género Chabertia spp. 

Phylum Nematelmintos 

Clase Nematoda 

Orden Strongylida 

Superfamilia Trichostrongyloidea 

Familia Trichostrongylidae 

Género Chabertia 

Fuente: (Padilla, 2020 pág. 8). 
 

 

 

Ilustración 5-2: Chabertia spp, estadio larvario L3.  

Fuente: (BMEditores, 2021) 



  

20 

2.4.7 Oesophagostomum spp 

 

Oesophagostomum spp. es un género de NGIs que afecta a varios animales herbívoros, incluyendo 

los ovinos. Estos parásitos son conocidos comúnmente como "gusanos del nudo" debido a la 

forma característica de sus machos adultos, que tienen una estructura en forma de nudo en la 

región anterior de su cuerpo. El género Oesophagostomum incluye varias especies, siendo las más 

relevantes para los ovinos Oesophagostomum columbianum y Oesophagostomum venulosum 

(Aquije, et al., 2022 pág. 26-27,31). 

 

Estos parásitos se ubican en primer lugar en el intestino grueso de los ovinos, específicamente en 

la región del ciego y el colon. Oesophagostomum spp. se adhiere a la mucosa intestinal utilizando 

estructuras bucales especializadas y se alimenta de los tejidos y nutrientes del hospedador. Esta 

alimentación puede causar perjuicio en la mucosa, inflamación y trastornos en la captación de 

nutrientes (Amaya, et al., 2019 pág. 5-12). 

 

El ciclo de vida de Oesophagostomum spp. es similar al de otros NGIs. Las hembras adultas 

colocan huevos que son sacados en los desechos de los ovinos infectados. En circunstancias 

adecuadas de humedad y temperatura, los huevos eclosionan en el ambiente, liberando larvas que 

se desarrollan hasta convertirse en larvas infectivas. Estas larvas infectivas se encuentran en el 

pasto y esperan ser ingeridas por los ovinos durante el pastoreo (Nacimba, 2020 pág. 23). 

 

Una vez que las larvas infectivas son ingeridas, atraviesan la mucosa intestinal y migran hacia el 

intestino grueso. Durante esta etapa de migración, las larvas pueden causar daño en la mucosa y 

desencadenar una respuesta inflamatoria en el hospedador. Cuando esté ubicado en el intestino 

grueso, las crías se adhieren a la mucosa intestinal y se transforman hasta convertirse en adultos 

(Delgado, 2020 págs. 14-18). 

 

Los adultos de Oesophagostomum spp. se reproducen en el intestino grueso y generan huevos que 

son sacados en los desechos del animal, completando así el ciclo de vida. La invasión por 

Oesophagostomum spp. suele causar diarrea, pérdida de peso, anemia y debilidad en los ovinos 

afectados (Sarabia, 2019 pág. 32). 

 

Oesophagostomum spp. se encuentra disperso en múltiples regiones del mundo, afectando 

principalmente a animales herbívoros en áreas donde se crían ovinos y otros rumiantes. Estos 

parásitos son más prevalentes en áreas con climas templados y húmedos, donde las condiciones 

ambientales favorecen su desarrollo y supervivencia. 
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El control de Oesophagostomum spp. en ovinos implica la implementación de estrategias de 

manejo y prevención. Se recomienda el pastoreo rotacional para reducir la exposición de los 

ovinos a áreas contaminadas con larvas infectivas. Además, se debe realizar una desparasitación 

estratégica utilizando antiparasitarios efectivos y siguiendo las recomendaciones de dosificación 

adecuadas (Medina, 2021 pág. 24). 

 

Es importante destacar que el desarrollo de resistencia a los antiparasitarios por parte de 

Oesophagostomum spp. es un problema creciente, por lo que se requiere un uso responsable de 

los medicamentos y la adopción de enfoques integrados para el control de parásitos en los ovinos. 

Esto incluye la implementación de medidas de manejo, como la mejora de la nutrición y el sistema 

inmunológico de los ovinos, así como la selección de razas resistentes (Carrascal, et al., 2021 pág. 27). 

 

En conclusión, Oesophagostomum spp, es un tipo de NGIs que parasita a los ovinos, localizándose 

principalmente en los intestinos. Estos parásitos pueden causar daño en la mucosa intestinal y 

provocar síntomas como diarrea, eliminación de peso y debilidad.  

 

2.4.7.1 Lesiones 

 

Según (Delgado 2020, pág. 17), la infestación por Oesophagostomum spp. en ovinos puede resultar 

en una condición conocida como enteritis nodular, esta afección se distingue por el desarrollo de 

nódulos inflamatorios en la mucosa del intestino grueso, especialmente en la parte del colon.  

 

La presencia de estos nódulos en la mucosa intestinal puede provocar cambios significativos en 

la función digestiva y la absorción de nutrientes. Además, los nódulos inflamatorios pueden dañar 

la integridad de la mucosa, lo que lleva a un incremento de la porosidad intestinal y el deterioro 

de líquidos y electrolitos, lo que contribuye al desarrollo de diarrea en los ovinos infectados. 

 

La diarrea causada por Oesophagostomum spp. puede variar en severidad, desde heces blandas 

hasta diarrea líquida y acuosa. La existencia de sangre en los desechos fecales también suele ser 

observada en casos más graves. Además de la diarrea, los ovinos infectados pueden presentar 

otros signos clínicos, como desaparición del apetito, reducción de peso, debilidad y anemia (Niño, 

2022 pág. 31). 

 

La diarrea resultante de la infestación por Oesophagostomum spp. suele tener una influencia 

negativa en la salud y la eficiencia de los ovinos. La pérdida de líquidos y nutrientes esenciales a 

través de las heces puede llevar a la deshidratación, desnutrición y debilitamiento general del 

animal. Además, la diarrea prolongada puede afectar la absorción de nutrientes y comprometer el 
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crecimiento y la producción de los ovinos, lo que tiene implicaciones económicas para los 

productores (Arauco, et al., 2021 pág. 25). 

 

El análisis de la infestación por Oesophagostomum spp. se fundamenta en el reconocimiento de 

los huevos del parásito en muestras de desechos fecales mediante técnicas de laboratorio 

adecuadas, como el examen microscópico, además, la presencia de signos clínicos compatibles, 

como diarrea persistente en ovinos jóvenes, puede respaldar el diagnóstico (Arauco, et al., 2021 pág. 

25).  

 

El control de la infestación por Oesophagostomum spp. implica la implementación de medidas 

preventivas y el uso estratégico de antiparasitarios. El manejo adecuado de las instalaciones, el 

pastoreo rotacional, el saneamiento y la desparasitación regular son medidas importantes para 

eliminar las cargas por parásitos y reducir el foco de infección de la enfermedad. 

 

En resumen, la infestación por Oesophagostomum spp. en ovinos puede resultar en la formación 

de nódulos inflamatorios en la mucosa intestinal, lo que puede causar diarrea debido al cambio 

de la actividad digestiva y la pérdida de líquidos y electrolitos. La diarrea consecuente suele tener 

resultados negativos en la salud y el rendimiento de los ovinos, por lo que es necesario 

proporcionar medidas de control adecuadas para prevenir y tratar esta condición (Nacimba, 2020). 

 

Tabla 8-2: Clasificación Taxonómica del género Oesophagostomum spp. 

Phylum Nematelmintos 

Clase Nematoda 

Orden Strongylida 

Superfamilia Trichostrongyloidea 

Familia Trichostrongylidae 

Género Oesophagostomum 

Fuente: (Acosta, 2022 págs. 8-9). 

Tabla 9-2: Descripción del género Oesophagostomum de su hospedador y ubicación. 

Especie de nematodos Especie hospedadores Lugar predilecto 

Oesophagostomum radiatum 

O. columbianum, O. 

venulosum 

Caprinos, Ovinos, Caprinos  Intestino grueso colon.  
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Fuente: (Amaya, et al., 2019 pág. 8). 

 

Ilustración 6-2. Parásito Oesophagostomum spp, estadio larvario L3.  

                  Fuente: (Guide to Veterinary Diagnostic Parasitologic, 2020) 

 

2.4.8 Cooperia spp 

 

Cooperia spp. es un grupo de los NGIs, que afecta a rumiantes como ovinos bovinos y caprinos. 

Estos parásitos pertenecen a la familia Trichostrongylidae y se hallan ampliamente ubicados en 

varas partes del mundo, incluyendo regiones tropicales y templadas (Maldonado, 2022 pág. 9). 

 

Existen varias especies de Cooperia que pueden infectar a los ovinos, siendo las más comunes 

Cooperia oncophora y Cooperia punctata. Estos nematodos tienen un ciclo de vida directo, lo 

que significa que se reproducen y desarrollan completamente en el tracto gastrointestinal de los 

animales (Galeano, 2021 pág. 37). 

 

Las larvas de Cooperia spp. son ingeridas por los ovinos al pastar en áreas contaminadas con 

heces de animales infectados. Una vez dentro del hospedador, las larvas evolucionan en el 

intestino y penetran las paredes del intestino para migrar hacia el lumen intestinal. Allí, se en la 

mucosa intestinal se alimentan de tejido, sangre causando daño y alteraciones en la función 

intestinal (Lagos, et al., 2021 pág. 6-10). 

La carga parasitaria de Cooperia spp. puede variar según la edad de los ovinos y las condiciones 

ambientales. Los más jóvenes son particularmente propensos a la infestación y suelen presentar 

una carga parasitaria alta. La enfermedad por Cooperia spp. suele proporcionar diarrea, pérdida 

de peso, anemia y debilidad en los ovinos afectados (Niño, 2021 pág. 28). 

 

En términos de diagnóstico, los cultivos de Cooperia spp. en muestras de heces mediante técnicas 

de laboratorio, como el examen microscópico, es un método comúnmente utilizado. También se 
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pueden realizar pruebas serológicas para identificar la existencia de anticuerpos en el suero de los 

ovinos, lo que indica exposición o infección previa (Villaroel, 2021 pág. 25). 

 

El control de la infestación por Cooperia spp. implica la implementación de medidas preventivas 

y el uso estratégico de antiparasitarios. La gestión adecuada del pastoreo, el pastoreo rotacional, 

el manejo del estrés y la nutrición adecuada son factores clave en la reducción de la carga 

parasitaria. Además, la utilización de antiparasitarios eficaces y la rotación de los primeros activos 

utilizados son estrategias importantes para prevenir el desarrollo de resistencia en los parásitos 

(Villaroel, 2021 pág. 12). 

 

En resumen, Cooperia spp. es una clase de NGIs que afecta a los ovinos y se encuentra 

ampliamente distribuido en diversas regiones del mundo. Estos parásitos causan daño al sistema 

gastrointestinal, resultando en manifestaciones como diarrea, pérdida de peso y debilidad en los 

ovinos infectados. El control adecuado de la infestación por Cooperia spp. es importante preservar 

la salud de los ovinos en los sistemas en ganaderías ovinas. 

 

Tabla 10-2: Clasificación Taxonómica del género Cooperia spp. 

Phylum Nematelmintos 

Clase Nematoda 

Orden Strongylida 

Superfamilia Trichostrongyloidea 

Familia Trichostrongylidae 

Género Cooperia 

Fuente: (Amaya, et al., 2019 p. 26). 
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Tabla 11-2: Descripción del género Cooperia de su hospedador y ubicación. 

Especie de nematodos Especie hospedadores Lugar predilecto 

 

Cooperia curticei, Cooperia 

punctata, Cooperia pectinata, 

Cooperia onchophora 

 

Caprinos, Ovinos, Caprinos  

 

Intestino Delgado 

Fuente: (Irineo, et al., 2021 pág 8-9) 

 

  
Ilustración 7-2. Cooperia spp, estado larvario L3.  

Fuente: (Guide to Veterinary Diagnostic Parasitologic, 2020) 

 

2.4.9 Trichuris spp 

 

Trichuris spp., también conocido como el gusano látigo, NGIs que afecta a diferentes animales, 

incluyendo ovinos y otros rumiantes, así como a seres humanos. Estos parásitos se encuentran 

distribuidos en varios lugares del mundo, principalmente en áreas con condiciones cálidas y 

húmedas (Cáceres, et al., 2021 p. 22). 

 

Existen varias especies de Trichuris que pueden infectar a los ovinos, siendo las más comunes 

Trichuris ovis y Trichuris globulosa. Estos nematodos son endoparásitos que se localizan 

principalmente en el intestino grueso de los animales hospedadores (Niño, 2021 pág. 31). 

 

El ciclo de vida de Trichuris spp. comienza cuando los huevos son ingeridos por el hospedador 

al pastar en áreas contaminadas con heces de animales infectados. Dentro del intestino, los huevos 

se desarrollan y generan larvas que ingresan en las células de la mucosa intestinal. Allí, las larvas 

se desarrollan y se convierten en adultos. Los adultos de Trichuris spp. tienen una forma alargada 

y delgada, con una extremidad anterior delgada y una extremidad posterior más ancha que se 

asemeja a un látigo (Nacimba, 2020 pág. 24). 
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Los adultos de Trichuris spp. se anclan al revestimiento del intestino grueso utilizando una 

estructura en forma de espina llamada esófago. Estos parásitos se alimentan de sangre y tejido 

intestinal, lo que puede causar daño y ulceración en la mucosa intestinal (Medina, 2021 pág. 25). 

 

La infestación por Trichuris spp. en ovinos puede provocar una condición conocida como 

tricuriosis. Los signos clínicos de la infección varían en severidad y pueden incluir diarrea, 

reducción de peso, anemia, debilidad y reducción del apetito. En circunstancias graves, la 

infestación por Trichuris spp. puede causar obstrucción intestinal (Villaroel, 2021 pág. 19). 

 

El análisis de la infestación por Trichuris spp. se relaciona en el reconocimiento de los huevos 

del parásito en muestras de desechos fecales mediante técnicas de laboratorio, como el examen 

microscópico. Los huevos de Trichuris spp. son ovalados, de pared gruesa y tienen un extremo 

más puntiagudo y un extremo redondeado (Vicente, 2020 pág. 28). 

 

El control de la infestación por Trichuris spp. implica la implementación de medidas de manejo 

adecuadas, como la limpieza y desinfección del lugar, el pastoreo rotacional y a favor de eliminar 

las cargas por parásitos en los potreros. El uso de antiparasitarios específicos también puede ser 

necesario en casos de infestación significativa (Gustay, 2021 pág. 32). 

 

En resumen, Trichuris spp. es un tipo de nematodos parásitos que afecta a los ovinos y se 

encuentra ampliamente distribuido en diversas regiones del mundo. Estos parásitos se localizan 

en el intestino grueso y pueden causar tricuriosis, una enfermedad que se genera con síntomas 

como diarrea, reducción de peso y debilidad. El dominio adecuado de la infestación por Trichuris 

spp. es primordial para preservar la salud y el rendimiento de los ovinos en sistemas de producción 

ganadera. 

 

Tabla 12-2: Clasificación Taxonómica del género Trichuris spp. 

Phylum Nematelmintos 

Clase Nematoda 

Orden Strongylida 

Superfamilia Trichostrongyloidea 

Familia Trichostrongylidae 

Género Trichuris 

Fuente: (Cruz, et al., 2022 pág. 24). 
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Tabla 13-2: Descripción del género Trichuris de su hospedador y ubicación. 

Especie de nematodos Especie hospedadores Lugar predilecto 

 

Trichuris discolor. Trichuris 

globulosa, Trichuris ovis 

 

Caprinos, ovinos, bovino 

 

Ciego y colon  

Fuente: (Galeano, 2021 pág. 25). 

 

 
  Ilustración 8-2. Huevo del parásito Trichuris spp.  

  Fuente: (Trichuris, 2021) 

 

2.5 Factores epidemiológicos de las parasitosis 

 

2.5.1 Clima 

 

El clima es un factor importante en el ciclo de los parásitos, debido a que existen determinados 

climas que favorecen la reproducción parasitaria, y por lo tanto el incremento de los parásitos 

dentro del entorno. Esto se presenta como un factor de riesgo para que aumente el contagio de 

personas a causa de los parásitos, se conoce que generalmente se reproducen con frecuencia en 

climas tropicales y subtropicales, por lo que son considerados un entorno de riesgo (Madrid, et al., 

2012 pág. 58). 

 

Se conoce que el clima es un factor que promueve la expansión de los tipos más virulentos de 

parásitos, el clima contribuye a establecer predicciones acerca del impacto a futuro de la región 

en la cual se desarrolla el parásito, debido a que las diferencias o evolución del clima ayuda a 

plantear los posibles escenarios, es decir, la época en la que se incrementa la aparición del virus 

y la época en la que se presenta en menor medida (Molina, 2017 págs. 17, 26). 

 

El clima es un factor principal que determina la aparición de escenarios epidemiológicos propicios 

para el brote de enfermedades infecciosas, vectoriales y zoonóticas, se conoce que muchas 
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enfermedades causadas por protozoos varían con el clima; es decir que, las enfermedades 

principales aparecen con abundantes precipitaciones y contaminación del agua como la giardiasis. 

Esto se debe a la influencia en la distribución temporal y espacial; así como en la dinámica 

estacional de los patógenos; lo cual condiciona el incremento de la presencia de los parásitos en 

ciertas épocas del año y el incremento de la epidemiología de las enfermedades del mismo 

(Rodríguez, et al., 2013 pág. 5). 

 

2.5.2    Otros factores 

 

2.5.2.1 El periparto 

 

El periparto es considerado el período de dos semanas antes del parto y 6 después del nacimiento 

de la cría del animal, y se l cataloga como un factor importante de contaminación parasitaria en 

animales de pastoreo, debido a que los animales que consumen hierba ingieren un gran número 

de larvas parasitarias que generalmente aguardan en el intestino del animal, específicamente 

hibernan en la mucosa y cuando llega el momento del parto hay suficientes huevos para ser 

expulsados de las heces y suficientes individuos susceptibles para la transmisión. De esta manera, 

se tiene una larga vida de los parásitos y pasan de generación en generación, si no son tratados de 

forma oportuna (Quiroz, et al., 2011 pág. 57). 

 

Se conoce que en el peripato se genera una relajación del sistema inmunitario, sobre todo en 

animales que paren por primera vez, esto provoca que los huevos que os parásitos que han 

hibernado, incrementen la producción de huevos y se presenten heces fecales con un gran número 

de huevos que contaminan las pasturas, las cuales serán consumidas por las crías y otros animales, 

produciéndose de esta forma un foco de contaminación extenso (SENASA, 2015). 

 

2.6 Fármacos antihelmínticos 

 

2.6.1 Mecanismos de acción  

 

Dentro del ámbito de la farmacología, hace referencia a la forma en que le medicamento u otras 

sustancias actúan y producen ciertos efectos en el cuerpo, esto contribuye a establecer la dosis 

adecuada del medicamento que debe ser administrado a la persona o animal, para que la respuesta 

del organismo sea exitosa (Instituto Nacional del Cáncer, 2020). 
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Es importante conocer que loa parásitos afectan de diferente manera al organismo, por lo que se 

presentan los mecanismos de acción generales que producen los diferentes medicamentos para 

tratar las enfermedades parasitarias, según Pérez et al., (2009 p. 10), son: 

 

• Inhibidores de la síntesis de cofactores: se trata de la inhibición de la enzima dihidrofolato 

reductasa que es requerida para la producción del ácido fólico en los seres parasitarios. 

 

• Inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos: interferencia en la producción de los ácidos 

nucleicos al insertarse en la continuidad de pares de bases para alterar su funcionamiento 

para impedir la reproducción del parásito. 

 

• Inhibidores de enzimas no relacionadas al metabolismo: se inhibe la enzima hemo 

polimerasa que se encarga de detoxificar el hematíe que pertenece al hemo al ser 

procesado, o cual impide una alimentación adecuada del parásito y su crecimiento y 

desarrollo. 

 

• Inhibidores de proteínas no enzimáticas: se denominan moléculas que se fijan en los 

micro túbulos del parásito y bloquean el montaje de las tubulinas que se encargan del 

funcionamiento celular. 

 

• Inhibidores enzimáticos en el metabolismo: trabajan en el bloqueo de quinasas en el 

momento de la glucólisis en especial piruvatoquinasa en el citoplasma, de esta forma se 

generan alteraciones estructurales del citoplasma como en la membrana celular en 

diferentes protozoos y helmintos. 

 

• Alteración del sistema neuromuscular: producen un resultado curarizante en la placa 

motora que se encarga de paralizar el músculo. 
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  Ilustración 9-2. Mecanismos de acción de los antiparasitarios 

  Fuente: (Pérez, et al., 2009 pág. 95) 

 

2.7 Tipos de antihelmínticos 

 

2.7.1 Benzimidazoles 

 

2.7.2 Albendazol 

 

2.7.2.1 Descripción del principio activo  

 

El Albendazol es un medicamento que se utiliza generalmente como antiparasitario, generalmente 

tiene una presentación oral y se utiliza tanto en humanos como en animales. Dentro del 

tratamiento animal se utiliza en bovinos para tratar afecciones como la nematodosis 

gastrointestinales y pulmonares generadas por nematodos vulnerables al albendazol, ya sea en su 

estado adulto, larvas o huevos, las gastrointestinales se producen por: Haemonchus contortus, 

Ostertagia ostertagi, Trichostrongylus axei Trichostrongylus colubriformis, Cooperia 

oncophora, Oesophagostomum radiatum y Nematodirus helvetianus. Por otro lado las 

pulmonares son producidas por Dictyocaulus viviparus (Departamento de Medicamentos Veterinarios de 

España, 2012).   

 

Es un medicamento que se deriva del BZs y tiene una acción directa en las larvas y en su estado 

adulto tanto en nematodos pulmonares y gastrointestinales, los más importantes Fasciola 

hepática, Taenia saginata, Ascaris spp, Tricuris trichiura y strongyloides. Su acción es la 

inhibición en la captura de la glucosa. Su absorción es adecuada por medio de la mucosa 
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gastrointestinal llegando a la sangre después de 3 horas de su aplicación. El encargado de 

metabolizar en forma inmediata es el hígado eliminándose posterior a 5 días en forma de sulfóxido 

de albendazol tanto en la orina cono en los desechos fecales (Rodríguez, 2015). 

 

Tabla 14-2: Composición del Albendazol 

COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 

Cada mal contiene 

Sustancia activa: 

Albendazol                                                                                  100 mg 

Excipientes: 

Parahidroxibenzoato de metilo sal de sodio (E219)..………….1,5 mg 

Parahidroxibenzoato de propilo sal de sodio…………………..0,2 mg 

Para la lista completa de excipientes, véase la sección 6.1. 

Fuente : (Departamento de Medicamentos Veterinarios de España, 2012) 

 

2.7.2.2 Farmacodinamia 

 

El albendazol se conoce como un antiparasitario que se usa en el cuidado de patologías 

ocasionadas por cestodos, trematodos y especialmente nematodos, vulnerables a la acción 

parasiticida en su estado adulto y larvarias. Su actuación se basa en la inhibición del metabolismo 

de energía de los parásitos por su nivel de actuación en los mecanismos enzimáticos y la captación 

de orígenes energéticas. La interrupción ocasiona que exista una pérdida de energía produciendo 

agotamiento de las fuentes energéticas y ocasionando la muerte (Departamento de Medicamentos 

Veterinarios de España, 2012 pág. 3).  

 

Este medicamento tiene resultados antihelmínticos y anti protozoarios en comparación a parásitos 

tisulares e intestinales, tiene acción como ovicida, vermicida y larvicida; bloquea la llamada 

tubulina ocasionando disrupción del metabolismo del helminto, disminuye su energía e 

inmoviliza y después mata. Es eficiente para el tratamiento de parásitos tisulares y en tratamientos 

de la neurocisticercosis (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de España, 2012 págs. 7-9). 

 

2.7.2.3 Excreción 

 

El Albendazol se excreta a través de la prima luego de ser administrado por vía oral, en un 85% 

en el líquido urinario y el resto en los desechos fecales (Agencia Española de Medicamentos y Productos 

Sanitarios de España, 2012). 



  

32 

2.7.2.4 Indicaciones y dosis 

 

Se administra de forma oral. Bovino previniendo nematodosis y cestodiosis a razón de 7.5 mg de 

albendazol por kg de peso en dosis única. La administración se realiza con una pistola 

dosificadora (Departamento de Medicamentos Veterinarios de España, 2012). 

 

2.7.2.5 Efectos Adversos 

 

No se registran efectos adversos  

 

2.7.3 Fenbendazol 

 

2.7.3.1 Descripción del principio activo 

 

Fenbendazol es reconocido en forma química, 5-fentali-2 carbonato de metil, se encarga de inhibir 

la asimilación de la glucosa, agitando las reservas de glicógeno del parásito e incapacitándolo 

para la producción de ATP, interfiere en la función micro tubular generando un daño de la 

actividad celular, produciendo efectos neurotóxicos como nematocida (INVET, 2021). 

 

2.7.3.2 Farmacodinamia 

 

Los BZs tienen propiedades antimicóticas que se centran en la inhibición de la construcción de 

micro túbulos que se requieren para la división celular. Además, se observa que actúan inhibiendo 

el transporte y metabolismo energético, impidiendo que la mitocondria genere energía, lo cual 

produce un efecto letal en el parásito. Este es un fármaco selectivo en el ataque a los nemátodos, 

sin que afecte a las células del huésped, debido a que son diferentes estructuralmente. Un elemento 

importante para alargar la eficacia del fármaco es prolongar el contacto con el parásito, 

incrementando la insolubilidad en agua, razón por la cual es eficiente (LIVISTO, 2021). 

 

2.7.3.3 Farmacocinética 

 

El fármaco se diluye de manera veloz en el intestino, ya que tiene escasa solubilidad en agua, 

favoreciendo la presencia del medicamento en el plasma durante largos períodos de tiempo y 

alcanzando un equilibrio ente el tracto intestinal y la concentración del plasma, esto incrementa 

el tiempo en que el parásito se expone a la concentración del fármaco. El equilibrio de 

concentración ayuda a que el fenbendazol sea eficaz, incluso sobre parásitos que se encuentren 

en tejidos. El medicamento realiza metabolismo en el hígado, en el cual se reduce y pasa del 
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sulfuro al sulfóxido activo (oxfenbendazol) que al alcanzar el torrente sanguíneo se reabsorbe a 

través del tracto gastrointestinal. En los bovinos, los vermes de la mucosa quedan expuestos al 

antihelmíntico reciclado que al fármaco del bolo digestivo (LIVISTO, 2021). 

 

2.7.3.4 Indicaciones y dosis 

 

La administración y dosis depende del animal y de ciertas características del mismo, de acuerdo 

con INVET, las dosis son: 

 

Tabla 15-2: Dosis del Fenbendazol 

Dosis Mg/kg de peso vivo ml de Fenbex/kg de PV 

Bovino 5mg/kg 5ml/100kg 

Ovino 5mg/kg 1ml/20 kg 

Equino 7,5 mg/kg 7,5 ml/100kg 

Canino 50 mg/kg 2,5 ml/5kg 
Fuente: (INVET, 2021) 

 

2.7.3.5 Efectos Adversos 

 

En dosis normales y usuales no se observa ningún efecto o reacción adversa. Las reacciones 

hipersensibles secundarias a la liberación de antígenos parasitarios agonizantes se pueden 

presentar, al administrar dosis muy elevadas (VIRBAC, 2010). 

 

2.7.4 Levamisol 

2.7.4.1 Descripción del principio activo 

 

El Levamisol se compone por ml de: Levamisol (hidrocloruro) 75 mg; benzoato de sodio 1 mg; 

metabisulfito de sodio 0,5 mg y edetato de disodio 0,5 mg (Agencia Española de Medicamentos y 

Productos Sanitarios. 2018, pags.1-2). 
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Tabla 16-2: Composición Levamisol 

Sustancia Activa 

Levamisol (clorhidrato)                    100 mg 

Excipientes: 

Metabisulfito sódico                                       1 mg 

EDTA disódico                                               0,1 mg 

p-Hidroxibenzoato de metilo                          1,8 mg 

p-Hidroxibenzoato de propilo                         0,2 mg 

Citrato trisódico                                              10 mg 

Ácido cítrico monohidrato c.s.p.                     pH=3,3-3,7 

Agua destilada c.s.p.                                      1 ml 
Fuente: (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, 2018) 

 

2.7.4.2 Farmacodinamia 

 

El levamisol se lo denomina antihelmíntico sintético que corresponde a la familia de los 

tetrahidroimidazotiazoles, el modo de acción del fármaco se produce en dos grados principales: 

en la organización neuromuscular del parásito al inhibir la acetilcolinesterasa, provocando daño 

muscular hasta provocar una parálisis eliminándose en las heces. En la segunda es que actúa sobre 

el metabolismo, al bloquear la vía responsable de la metabolización de ATP (Agencia Española de 

Medicamentos y Productos Sanitarios. 2018, pags.1-6). 

 

2.7.4.3 Excreción 

 

Se excreta de forma rápida a través de la vía renal.  

 

2.7.4.4 Indicaciones y dosis 

 

Bovinos: proporcionar una cantidad 0.75 ml/10 por kg. Animales mayores a 300 kg se administra 

a razón de 22,5 ml en cualquier peso del animal. En ovinos: se proporciona una dosis única de 

0,75 ml por 10 kg en peso vivo. Ovinos mayores a 65 kg de peso se administra un máximo de 4,5 

ml. Para los cerdos se administra una cantidad única de 0,75 ml/10 kg de peso real. A partir de 

150 kg de peso se administra 3,5 ml por cada 50 kg que supere ese peso (Agencia Española de 

Medicamentos y Productos Sanitarios. 2018, pags.1-6). 

 

2.7.4.5 Efectos Adversos 

 

No se presentan efectos adversos, pero aparecen síntomas de intoxicación al aplicar una 

sobredosificación o dosis doble de la recomendada, los signos que aparecen son iguales a los 
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causados por intoxicación con elementos organofosforados que presentan los cuadros clínicos: 

hiperexcitabilidad, salivación y pequeños temblores en los músculos. El cuadro aparece a los 30 

minutos de la ejecución del medicamento y culmina sin la necesidad de proporcionar otro 

medicamento (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, 2018 págs. 1-2). 

 

2.7.5 Doramectina 

 

Se defina como macrólido, que viene de forma semisintética de la abamectina generada por 

Streptomyces avermitilis. Es altamente lipofílico, por lo que tiene una alta distribución tisular y 

un largo tiempo de residencia en el plasma. Se caracteriza por una mayor resistencia y durabilidad 

en comparación con otros compuestos del mismo grupo. Los estudios han demostrado que las 

concentraciones plasmáticas de doramectina permanecen elevadas (niveles terapéuticos) durante 

más tiempo que las de Ivermectina (IVM) y abamectina. La doramectina, por su parte, es un 

compuesto obtenido por biosíntesis mutagénica, que se obtiene introduciendo ácido 

ciclohexanocarboxílico en la cadena de control genético de Streptomyces avermitilis, por lo que 

posee un grupo ciclohexilo en su estructura en la posición C25 (Agrovetmarket, 2018 págs. 1-2).  

 

  Ilustración 10-2. Doramectina.  

Fuente: Adaptado de (Agrovetmarket, 2018). 

 

2.7.5.1 Farmacodinamia 

 

La doramectina causa diversos grados de parálisis y defunción del parásito. En lombrices, 

aumenta la permeabilidad de las membranas que se ubican en el sistema nervioso al cloro y 

suprime la actividad eléctrica en celular nerviosas. Para mamíferos los receptores se ubican en el 

sistema nervioso central y la doramectina contiene diminutas cantidades sin dañar su función 

(Livisto, 2021 págs. 1-4).  

 

Su acción tiene lugar a nivel terminal del sistema nervioso o en el área de contacto entre fibras 

nerviosas y fibras musculares. La doramectina se une al receptor, aumenta la penetrabilidad en la 

membrana para el ingreso de iones de cloruros estimulando la salida masiva de este compuesto, 
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el ácido gamma-aminobutírico o GABA, que actúa como neurotransmisor (Agrovetmarket, 2018 págs. 

1-2).  

 

2.7.5.2 Farmacocinética 

 

Su concentración en la luz intestinal es superior a la de otras IVMs. Después de 7 días, las 

concentraciones en el tejido, la grasa, el hígado, los riñones y los músculos del lugar de la 

inyección disminuyeron; después de 14 a 28 días, para la administración intravenosa 

disminuyeron en los 35 y 42 días después del tratamiento, la vida media de absorción inicial es 

de 56.4 más menos 18.2 días, la vida media de absorción promedio es de 2.7 más o menos 0.56 

días, la absorción final se da a los 6.25 a 7.5 días. La mayoría de los fármacos inyectados por vía 

intramuscular o subcutánea no se metabolizan y 58 a 70% de la doramectina permanece sin 

cambios en los tejidos, de los cuales 91% permanece en la grasa, tres a 21 días después de la 

administración. Después de 14 días de administración SC, el 87 % se recuperó en heces y solo el 

1 % en orina. La tasa de aclaramiento después de la administración subcutánea fue de 0.22 más  

menos 0.11ml por min/kg (Livisto, 2021 págs. 1-4). 

 

2.7.5.3 Excreción 

 

La primordial vía de excreción de fármacos son los desechos fecales. En bovinos y ovinos tratados 

por vía subcutánea, el 1,51 y el 62 % de la cantidad se recogió en la orina y el excremento 7 días 

posteriores del tratamiento, respectivamente. Más del 60% de la cantidad total excretada se 

excreta en los primeros tres días después del tratamiento. Los niveles relativamente altos de 

doramectina registrados en bovinos tratados por vía subcutánea sugieren que la excreción biliar 

puede ser una vía importante de eliminación de la doramectina. La evacuación de la doramectina 

en heces es la principal vía de eliminación; menores del 2% de la cantidad se excretó en liquido 

urinario en las especies estudiadas (bovinos y ovinos)  (Agrovetmarket, 2018 págs. 1-2).  

 

2.7.5.4 Indicaciones y dosis 

 

Está generado para la terapia y regulación de las siguientes afecciones internas NGIs y 

pulmonares y ectoparasitarias: Bovinos: enfermedades endoparasitarias causadas por NGIs y 

pulmonares, miosis, sarna, garrapatas. Porcinos, camellos, ovinos y caprinos: parásitos 

intestinales y pulmonares, sarna. Intramuscular profunda o subcutánea, 200 ug por kilogramo, 

corresponde efectivamente a 1 ml/50 kg de peso corporal. Para cerdos, la dosis recomendada de 

doramectina es 300 ug por. Para 1 ml/33 kg de peso del cuerpo. Si la administración es superior 

a 10 ml, se recomienda dividirla en dos puntos (Agrovetmarket, 2018 págs. 1-2). 
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2.7.5.5 Efectos Adversos 

 

Puede usarse en todas las etapas del embarazo (aunque se debería utilizar con mucha precaución 

y bajo responsabilidad profesional en el último tercio) y no afectará la fertilidad, el trayecto del 

embarazo o la evolución del feto, ni afectará la capacidad reproductiva. A las dosis recomendadas, 

Doramectina L.A., sin efectos secundarios (Agrovetmarket, 2018 págs. 1-2). 

 

2.8 Resistencia a los antihelmínticos 

 

2.8.1 Definición 

 

La resistencia a los medicamentos se define como un cambio inducido por la selección en la 

frecuencia genética de una población que requiere más medicamento para lograr el mismo efecto 

que antes de la selección. La selección de fármacos, como toda selección, actúa sobre la 

diversidad genética que se encuentra en una población. La eliminación selectiva de miembros de 

la población susceptibles debido a la toxicidad de los medicamentos deja poblaciones resistentes 

a los medicamentos en la próxima generación, un importante contribuyente a sus genes. Si el 

mismo fármaco se usa de forma repetida e intensiva, las poblaciones sucesivas cambiarán para 

volverse menos susceptibles a los antimicrobianos. Si la falta de sensibilidad de la población no 

está relacionada con la elección de medicamentos, entonces no deberíamos hablar de 

farmacorresistencia, sino de tolerancia (Mederos, 2020 págs. 1-7).  

 

Tal resistencia ocurre en una población cuando hay una gran cantidad de sujetos en la población 

que pueden tolerar una dosis terapéutica del antihelmíntico, la resistencia del parásito a los 

medicamentos antiparasitarios de los nematodos es una cualidad genética determinada por la 

presión selectiva, es decir, los parásitos que sobreviven a los medicamentos antiparasitarios 

transmiten sus genes a la siguiente generación y, una vez que la cualidad aparece en una 

población, no se propaga. Es decir, los parásitos que son resistentes a un fármaco en particular ya 

no lo son (Muñoz, et al., 2023 pág. 45). 

 

2.8.2 Factores genéticos 

 

Los procesos de resistencia a los medicamentos antiparasitarios están relacionados con la forma 

en que el fármaco actúa contra gusanos específicos y la capacidad del parásito para evadir o 

sobrevivir al fármaco antiparasitario. Como describen Nielsen et al. (2014) La formación de 

resistencia está influenciada por varios factores, que caracterizan los cambios en la interacción 
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del parásito con el huésped, el ciclo biológico del parásito y su dependencia estacional de las 

condiciones ambientales externas, el huésped inmunidad, el número de parásitos que no están 

expuestos a los medicamentos antiparasitarios durante el tratamiento, los factores genéticos y la 

capacidad de los parásitos para sobrevivir en el huésped (Muñoz, et al., 2023 pág. 58).  

 

Un hecho clave sobre la resistencia a los medicamentos es el porcentaje de parasitos que 

sobreviven al tratamiento que promueve la próxima generación de parásitos. Esta selección por 

resistencia involucra varios factores genéticos, biológicos y de manejo. Dos de los factores que 

están interrelacionados e influyen significativamente en la selección de genes de resistencia a 

nematodos en rumiantes son la proporción de parásitos en el filo y la presión de selección que 

ejerce el tratamiento (Keller, et al., 2018 pág. 14).  

 

2.8.3 Manejo del antihelmíntico 

 

Diagnóstico de situación: Saber cuál es el problema y averiguar dónde está es fundamental para 

tomar decisiones y encontrar soluciones. De esta forma, se puede ofrecer a los fabricantes 

soluciones alternativas a sus problemas. Un profesional es alguien que tiene los conocimientos y 

las herramientas para abordar un problema y encontrar una solución. Los negocios deben estar 

debidamente documentados, enfatizando su área, categoría (principalmente manejo de animales 

de pastoreo) y el ingrediente activo del repelente y frecuencia de uso (Keller, et al., 2018 pp. 10, 16) 

 

Uso prudente del antiparasitario: En la práctica, se espera que una cierta proporción de gusanos 

sobreviva al tratamiento, haciendo una contribución genética a la población que eventualmente 

conducirá a una población de parásitos resistentes a los medicamentos. Además, es importante 

considerar que algunos miembros de la población de parásitos son resistentes a los efectos de 

ciertos antihelmínticos. Por lo tanto, el control sustentado únicamente en la utilización de 

elementos químicos no es viable en el tiempo (Saumell, et al., 2005 p. 18). 

 

Frecuencia de aplicación: Debe desalentarse todo intento de promover una reducción excesiva del 

número de parásitos en el huésped mediante el uso sistemático del fármaco. Los estudios con 

NGIs en ovejas han mostrado una gran correlación entre la evolución de resistencia y la cantidad 

de tratamientos anuales. Existe un intenso debate sobre los efectos del uso muy persistente de 

drogas en el desarrollo de farmacorresistencia como una forma para minimizar la cantidad y las 

veces del uso. Varios autores deducen de forma conceptual la persistencia como semejante a 

aumentar la frecuencia de uso (Keller, et al., 2018 pág. 10) 
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Rotación de antiparasitarios: En términos de rotación antihelmíntica, esto se refiere al uso 

alternado de dos o varios componentes para que cada sujeto en la comunidad de parásitos esté 

descubierto a un solo componente a la vez, pero la comunidad experimenta exposiciones múltiples 

a lo largo del tiempo. El uso de la rotación se basa en la suposición de que la frecuencia con la 

que los individuos desarrollan resistencia a un compuesto en particular disminuye con el uso de 

compuestos alternativos. Esta reducción solo ocurre cuando los sujetos resistentes son menores 

para competir que los individuos susceptibles o cuando los individuos susceptibles se agregan 

(Keller, et al., 2018 pág. 19).  

 

Momentos de aplicación: Aunque se cree que aumentar la frecuencia del tratamiento es 

importante para la selección de cepas resistentes, lo contrario no es cierto. El impacto de selección 

que ejerza el tratamiento ira variando según de la capacidad de dilución de la población escondida 

y de la naturaleza genética de la resistencia. Las condiciones epidemiológicas especiales, como 

la sequía o las estaciones desfavorables que conducen a una rápida disminución de los refugios, 

pueden alterar significativamente la presión de selección para el tratamiento optimo a la escasez 

de resultados de dilución suficientes (Nari, 2003 pág. 16).  

 

2.8.4 Mecanismo de defensas no inmunitario 

 

En general, para Madrid et al. (2012), los organismos de defensa ante las infecciones parasitarias son 

igual que frente a otros agentes de infección (pág. 25-31):  

 

• Naturales (no específicas), físicas, químicas y biológicas. Cabe comentar aquí una 

circunstancia que también contribuye a un mecanismo para defender no específico, como 

la falta de señales o estructuras en el huésped.  

 

• Adquirido (específico); el parásito es inmunogénico, pero la eficacia de resultados del 

huésped frente al parásito tendrá relación con la acción final que este logre crear para 

evitar el parásito. En valor inmunológico se obtendrá por el metabolismo, así como por 

células, fluidos corporales, macrófagos y el sistema del complemento.  

 

2.9 Cultivo e identificación de larvas 

 

El objetivo de la técnica de cultivo de larvas es realizar la maduración de los huevos recogidos en 

la muestra de heces hasta obtener larvas en el estadio de L3 considerada infectante, (Angulo, F et al 

2007). Para obtener resultados óptimos las condiciones apropiadas para el cultivo son que la 

muestra permanezca húmeda, tenga temperatura optima, además se agrega un compuesto como 
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la vermiculita para permitir la oxigenación, de ser necesario humedecer la muestra usar agua que 

no tengo residuos de cloro. (Fiel, C.A. págs. 30). 

 

El cultivo permite la observación directa de las larvas para identificar su género y posterior 

evaluación (Nolan et al., 2009 pág. 22). Las características de tamaño y morfología de los huevos de 

NGIs son similares lo que dificulta su identificación, para (Fiel, C.A. pág. 30). la importancia de 

identificación de los géneros de NGIs permite implementar medidas preventivas y tratamientos 

efectivos de acuerdo al previo diagnostico (Soulsby, 1982).   

 

En el valor total de conteo de larvas el factor de mayor importancia es la capacidad de ovoposición 

de las hembras añadiendo la resistencia o adaptación al medio aquí se menciona que las larvas 

recuperadas en el pasto son más robustas y grandes que las cultivadas en laboratorio esto debido 

a la selección natural de las larvas en el medio natural (Fiel, C.A. págs. 39). 

 

2.10 Muestreo directo del recto 

 

Cuando se utilice una bolsa de plástico para extraer el recto del animal, la bolsa se debe usar como 

un guante y se debe voltear la bolsa después de tomar la muestra para que las heces puedan viajar 

hasta el dedo y se identifiquen correctamente. Si la muestra es de una población, debe ser 

representativa (10% de la población) siguiendo los pasos anteriores, coloque las muestras en 

grupos para cada animal. Si el transporte lleva tiempo o la muestra no se puede refrigerar, agregue 

formalina comercial (1 ml por 10 g de materia fecal) para conservar y homogeneizar bien la 

muestra (WOAH, 2020 págs. 7-10).  

 

2.11 Técnicas para el diagnóstico de parásitos 

 

2.11.1 Técnica cualitativa de Flotación 

 

2.11.2 Técnica mini Flotac 

 

Mini-FLOTAC se lo define como una manera de diagnóstico relacionado a la flotación de huevos. 

Dos cámaras (1 ml cada una) se ubicará en la parte inferior y terminan con una placa para leer. El 

Mini-FLOTAC es empieza de un kit con el Fill-FLOTAC, un aparato hecho de plástico que se 

utiliza para homogeneizar, filtrar y verter muestras en celdas de flotación. La solución de flotación 

(FS) utilizada es la misma que en el protocolo FLOTAC (Martínez Silva, 2019 pág. 26).  
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2.11.3 Prueba Flukefinder 

 

Este método se utilizó para visualizar y cuantificar los huevos de F. hepatica en las muestras de 

heces. Los resultados se registran en un formato representado por el tratamiento de las heces 

utilizando una técnica modificada de Flukefinder, la observación de la matriz fecal en una placa 

de Petri en un estereoscopio e imágenes de huevos de F. hepática vistos en un estereoscopio. El 

protocolo utilizado es similar al descrito por Godoy (Godoy, 2018 pág. 25).  
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CAPÍTULO III 

 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Localización y duración del Experimento 

 

El estudio en su primera etapa fue en los apriscos de la Estación experimental Pastaza la 

comunidad vencedores, en la Provincia de Pastaza, para el procesamiento y análisis de muestras 

tanto para la prevalencia, como el estudio de carga parasitaria y susceptibilidad se lo realizo en el 

laboratorio de biotecnología y microbiología en la facultad de Ciencias Pecuarias, todo este 

trabajo con una duración de tiempo de 16 semanas aproximadamente. 

 

3.2 Unidades experimentales 

 

Se trabajó con un total de 89 unidades experimentales conformadas por ovinos de la raza Black 

Belly y Pelibuey.  

 

3.3 Materiales, equipos y reactivos 

 

3.3.1 Materiales 

 

• Guantes desechables  

• Marcadores permanentes 

• Bolsa de desechos  

• Bolsas refrigerantes 

• Caja isotérmica  

• Vasos plásticos desechables 

• Embudos 

• Cernidor de cocina 

• Piseta de salida  

• Vaso de precipitación  

• Paletas  

• Tubos de ensayo  

• Cubre objetos 

• Portaobjetos  

• Vermiculita  

• Jeringas  

• Antiparasitarios  
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3.3.2 Equipos  

 

• Equipo de Flukefinder 

• Cámara de conto Miniflotac 

• Balanza analítica  

• Centrifugadora  

• Refrigerador 

• Cámara fotográfica 

• Computador  

• Impresora 

 

3.3.3 Reactivos  

 

• Agua destilada 

• Solución de sacarosa (NaCl 333g, Sacarosa 200 g en 1 litro de agua destilada) 

• Azul de metileno  

 

3.3.4 Instalaciones  

 

• Unidad de producción ovina de la estación experimental Pastaza 

• Laboratorio de biología y microbiología animal Facultad Ciencias Pecuarias, ESPOCH.  
 

3.4 Tratamientos y diseño experimental.  

 

No existe tratamientos experimentales, de una la población total de ovinos que consta de 96 

animales, siendo las unidades de estudio 89 unidades experimentales elegidas mediante un 

muestreo selectivo.  

 

3.5 Mediciones experimentales 

 

• Prevalencia parasitaria dada en porcentajes (%).  

• Carga parasitaria determinada en (hpg) por categorías.  

• Carga parasitaria determinada en (hpg) por etapa productiva, raza y sexo.  

• Susceptibilidad con TRH dada en porcentajes (%)  

 

3.6 Análisis estadístico y pruebas de significancia.  

• Análisis descriptivo para datos cualitativos. 

• Estadística descriptiva (Utilizada para datos cuantitativos obtenidos de la carga 

parasitaria tanto para, grupo etarios, etapa productiva, sexo y raza).  
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3.7 Procedimiento experimental 

 

3.7.1 Situación de la estación experimental Pastaza.    

 

La estación experimental Pastaza trabaja con un sistema de producción de ovinos de pelo 

adaptamos a los climas tropicales. En torno a las instalaciones dentro del aprisco los animales 

están dividas por lotes identificados por grupos etarios para el caso de los ovinos en categorías, 

la estación no con una zona de maternidad y una zona de cuarentena apropiada.  

 

Se trabaja con un sistema de pastoreo rotacional por lotes con cerca eléctrica, consumen las 

mismas fuentes de agua pastoreando en potreros conformados por pasturas mixtas de gramíneas 

forrajeras además de plantas perennes propias de la zona, se realizan cortes de igualación, así 

como fertilización periódicamente con ovinaza y estiércol de bovino.  

 

Los ovinos comparten un sistema de manejo similar en cuanto a nutrición con aportes diarios de 

sales y en adultos con concentrados, manejo sanitario en establos como desinfecciones y cambios 

periódicos de camas. Cuenta con un registro de control de peso mensual, calendarios de 

vacunación y suplementación vitamínica, la estación cuenta con un registro de producción y 

reproducción.  Todos estos aspectos fueron considerados al momento de evaluar el estudio.  

 

3.7.2 Registro de ovinos 

 

Se realizó un registro de clasificación de cada uno de los grupos etarios o categorías, de acuerdo 

con el manejo técnico se trabaja 5 grupos de animales agrupadas en 3 categorías donde las 

hembras se dividen en razas Black Belly y Pelibuey cada una contando con ovejas y maltonas 

conjuntamente con un grupo manejado independientemente considerado como categoría de 

maltones de ambas razas. Se hizo un registro de las categorías, etapa productiva, sexo y raza.  

 

3.7.3 Selección de animales  

 

Del total de animales de la estación n= 96, mediante un proceso de muestreo selectivo se descartó 

aquellos individuos que entraron en procesos de parto o enfermedades graves que requerían 

atención y cuidados especiales además de animales utilizados en otras prácticas como 

castraciones, dejándonos con un total de 89 unidades experimentales.  

3.7.4 Muestreo  
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Para la recolección de heces o muestras fecales, se procedió a llenar el debido registro por 

categoría por cada examen realizado. Con la ayuda del personal de trabajo se llevó a los 

animales a la manga de vacunación, este trabajo se realizó en horas de la mañana cuando los 

animales proceden a ser suplementados con una mezcla de sales minerales y pasto picado antes 

de su salida a pastoreo. Con la ayuda de un guante ginecológico, en el tren posterior del animal 

ubicamos la zona rectal, donde a través de estimulación manual se recoge un aproximado de 

10 gramos de heces luego las muestras se codificaron y sellaron para luego ser colocadas en 

cajas isotérmicas a una temperatura aproximada de 4ºC para su procesamiento y observación 

en laboratorio.  

 

3.7.5 Prevalencia parasitaria  

 

El método empleado en el sistema de evaluación de prevalencia epidemiológica se realizó 

mediante el diagnostico de un solo ciclo de monitoreo, con el fin de obtener valores de 

probabilidad de presencia enfermedades por NGIs tomando en cuenta como los principales 

factores de riesgo de infección parasitaria del estudio de la epidemiologia como la frecuencia, 

la distribución, así como los factores responsables de los mecanismos y formas de infección.  

 

3.7.6 Carga parasitaria  

 

Para evaluar la carga parasitaria de nemátodos se aplicó la técnica MiniFlotac con una 

sensibilidad de 5hpg. Para ello se utilizó la solución saturada mencionada en los reactivos, las 

cámaras MiniFlotac y los dispositivos Fill-flotac.  

 

El procedimiento se detalla a continuación: se pesaron 5 gr de heces, que a continuación fueron 

mezclados con 45 ml de solución de flotación en el dispositivo Fill-Flotac. Una vez 

homogenizada las muestras, las cámaras MiniFlotac se llenan con dicho material. Estas 

cámaras deben dejarse reposar por 10 minutos antes de proceder a la lectura en el microscopio.  

 

Para definir las diferencias de las cargas parasitarias en relación a los grupos etarios, etapa 

productiva, sexo y raza se tomó en cuenta las previas pruebas tanto de prevalencia como de la 

carga parasitaria.  
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3.7.6.1 Identificación de NGIs  

 

De forma complementaria a la carga parasitaria expresada, se realizó un coprocultivo para 

determinar los géneros de nemátodos presentes. El procedimiento consistió en pesar 10 gr de 

heces y mezclarlos con vermiculita. Tras 14 días de incubación a temperatura ambiente se 

obtiene la larva infectiva, fácilmente identificable de acuerdo a las características morfológicas 

expresadas en (Van Wyk JA ET AL., 2004). Se contaron 100 larvas y su composición se expresó en 

porcentajes.  

 

3.7.6.2 Flukefinder prueba en detección de Fasciola hepática.  

 

Se usó esta técnica para visualizar y cuantificar los huevos de Fasciola hepática en una muestra 

de heces.  El dispositivo FlukeFinder consiste en una serie de tamices diseñados para seleccionar por su 

tamaño, los huevos de Fasciola. Para este procedimiento se pesaron 3 gr de heces que fueron 

homogenizados con agua corriente. Una vez homogenizadas las muestras, este contenido se pasó por los 

tamices del dispositivo. Los huevos retenidos en el segundo tamiz fueron recogidos con la ayuda de una 

piseta. Este contenido fue vertido en tubos falcón para permitir la sedimentación de los huevos. Los huevos 

pueden ser observados contrastando el pellet del fondo del tubo con azul de metileno.  

 

3.7.6.3 Susceptibilidad a BZs y LMs.  

 

La prueba consiste en pesar escoger al menos 10 animales por fármaco a probar. Estos 

animales deben tener una carga parasitaria de al menos 150 hpg. Los animales son pesados el 

día 0 (D0) y la dosis de antihelmíntico se administra de acuerdo a este peso.  En el presente 

estudio se utilizó fenbendazol (PANACUR ®, Merck, FBZ 10%, administración oral, 5 mg 

/kg) e Ivermectina (IVM) (Ivomec, Merial, IVM 1%, inyección subcutánea, 0.2 mg/kg).  

 

Adicionalmente, en el D0 se toman muestras de heces y se determina los hpg.  Pasados 8 días 

para los BZs y 14 días para las LMs se toma una nueva muestra de heces por animal y se 

calcula nuevamente los hpg.  

 

Una población de nemátodos es considerada susceptible si el FECR y el U95 es mayor o igual al 

95% y el L95 es mayor o igual al 90%. Por otra parte, una población de NGIs es considerada 

resistente si el FECR y el U95 es menor al 95% y el L95 es menor al 90% 

Si alguno de los tres parámetros no se cumple, la población se considera dudosa, y se recomienda 

volver al repetir el test.  
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3.8 Metodología de evaluación  

 

3.8.1 Prevalencia parasitaria  

 

Para analizar los datos recolectados como prueba prevalencia se utilizó la siguiente formula. 

 

𝑃𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠/𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
𝑥100 

 

3.8.2 Carga parasitaria  

 

Se calculó mediante el total de huevos por el factor de sensibilidad, el factor es de 5 hpg, por lo 

que el total de huevos se multiplicó por un factor de 5.   

 

Hpg = ((total conteo huevos) * 5)  

 

3.8.3 Susceptibilidad a BZs y LMs.  

 

La susceptibilidad de los NGIs a los BZs y a las LMs se calculó mediante el TRH, evaluando 

la acción del antiparasitario, basado en un marco Bayesiano Jerárquico, los datos se ingresan 

al Software estadístico Rstudio, que mediante el paquete EggCounts, calcula 3 datos: 

 

1. La reducción de huevos expresada en porcentajes (FECR %) 

2. El intervalo mayor de confianza 95% (U95 %) 

3. El Intervalo menor de confianza 95% (L95 %).  
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 Análisis descriptivo de la prevalencia  

 

En la tabla 17-4 muestra los resultados donde del total de la población el 74% de animales dieron 

positivo al estudio de prevalencia, mientras que el 26% no presentaron evidencias a la presencia 

de parásitos, la evaluación muestra una alta susceptibilidad o exposición a los helmintos 

gastrointestinales en la población de ovinos estudiada.   

 

Tabla 17-4: Porcentaje de prevalencia por cada categoría.  

  Unidades 

observadas 

Prevalencia 

Porcentaje % Porcentaje%  

Total 89 66 23 

Porcentaje  100%  74% 26% 
Realizado por: Quishpe, Victor, 2024.  

 

Para (Hidalgo, Juan. 2022.pp. 46-51) en su estudio realizado en tres predios de la costa ecuatoriana con 

ovinos de pelo, encontró valores para el primero prevalencias del 90% de casos positivos y 10% 

de casos negativos, para el caso del segundo predio fue del 92% de animales parasitados y 8% 

que no presentaron parásitos siendo estos los valores más cercanos a los datos encontrados en 

nuestro estudio, no tanto así como el trabajo en el tercer predio que difiere del resto donde se 

encontró una prevalencia positiva a parásitos del 10% y un 90% de casos negativos. 

 

En el estudio de (Salazar, J. 2018. p. 69) reporta, que, la categoría con mayor presencia de parásitos 

en ovinos en las llanuras del altiplano argentino, estuvo en maltones y maltonas con el 35%, la 

calidad de los pastos con los que se alimentaban los animales puede ser el factor para el desarrollo 

de la infección parasitaria, sin embargo, en el estudio en esta categoría se encontró en maltones y 

maltonas con valores de 28% y 21% de los animales infectados, esto se puede asociar al manejo 

en pastoreo que es mucho más restringido. (Salazar, J. 2018. p. 69) también explica que las diferencias 

encontradas se pueden asociar a que los animales adultos desarrollan una resistencia a NGIs como 

el caso de reproductoras que presentaron solo un 17 %, por su parte (Noriega, Víctor, 2018, pag.49) 

explica que estos pueden ser animales resilientes, pueden mostrar síntomas o verse como animales 

saludables que no se ven afectados en cuanto a la producción a pesar de mostrar una carga 

parasitaria elevada.  
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4.2 Carga parasitaria por categorías   

 

En la tabla 18-4 se puede evidenciar la carga de parásitos expresada en hpg de NGIs por cada 

grupo etario o categoría, las ovejas (n= 34 animales) tienen una carga de parásitos con una media 

de 154 hpg, mientras que las maltonas (n= 27) presentaron una media de 358 hpg. En cuanto a la 

categoría de maltones (n= 28) existió mayor presencia de infección parasitaria con 819 hpg.  

 

  Tabla 18-4: Carga parasitaria por categorías  

Edad  Categoría Unidades 

observadas 

Rango  Media  

( hpg) 

Desv. 

estándar Mínimo  Máximo 

> 18 Ovejas   34 0 2340 154 ± 461 

6-18 Maltonas  27 0 2490 358 ± 689 

6-18 Maltones  28 0 10335 819 ± 2242 

Población total          89  0 10335 425 ± 1357 

  Realizado por: Quishpe, Víctor, 2024 

4.2.1 Intensidad parasitaria  

 

En Grafico 4-1 mediante la interpretación de los recuentos de hpg se hizo una comparación 

entorno a evaluar los niveles de intensidad parasitaria estos datos son útiles para el verificar que 

categoría tuvo mayor carga parasitaria y la evaluación de los niveles como indicadores que nos 

permitan tomar decisiones oportunas para el control de las parasitosis.  

Un nivel de infección considerado bajo menor a los 200 hpg se encontraron 2 categorías, ovejas 

y maltonas.  al igual que los animales que están en un nivel medio igual o sobre los 500 hpg, aquí 

tenemos las categorías de maltones.   

 
                Gráfico 4-1: Niveles de parasitosis en ovinos 

                Realizado por: Quishpe, Víctor, 2024.  
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(Garcia-Baratute et al. 2012), observó que a medida que los ovinos van subiendo de categoría pasando 

de cordero a un ovino adulto se va incrementando positivamente las cargas parasitarias en hpg y 

el número de larvas en heces fecales, de esta forma encontró que animales de 0 a 6 meses carga 

parasitaria media de 3800 hpg, de 6 a 11 meses una carga parasitaria media de 2561 hpg, y 

animales de más de 12 meses una media de 4743 hpg,  también relaciona el hecho de que el animal 

al pasar de ser mono gástrico a rumiante consume más forraje verde propenso a la infestación por 

parásitos, si se comparan con nuestro estudio ninguna categoría alcanza estos promedio ya que el 

más alto valor fue de 878 hpg.   Al igual que (García, A. 2012. pags,167-172), menciona que con la 

edad los conteos de huevos y la mortalidad incrementan, además las ganancias de peso se ven 

disminuidas además menciona que las crias del pues del mes de estar en pastoreo se infestaron 

con larvas de Haemonchus contortus, de esta forma nos damos cuenta que los animales pueden 

estar en un proceso paulatino de aumento en las cargas parasitarias y pueden o no verse cambios 

notorios en su salud.   

 

En un estudio realizado por (Hansen & Perry, 1994; citado en Morales, G. 2002), clasifico los niveles de 

intensidad parasitaria de acuerdo al siguiente igual a hpg negativos, de 50 a 200 hg considerada 

leve, de 200 a 800 considerada moderada y valores de 800 hpg en adelante considerada alta. Los 

niveles representan un margen de referencia para evaluar las condiciones de salud de los animales, 

las evaluaciones de carga parasitaria realizadas una vez por semana indican que un animal con 

conteo 250 hpg es considerado altamente infestado.  

 

Si observamos el comportamiento por  niveles de intensidad parasitaria este nos permite evaluar 

las condiciones en las que se encuentra cada categoría, animales jóvenes como adultos presentan 

diferencias en sintomatologías de acuerdo a la intensidad parasitaria como las ya mencionadas en 

el marco referencial siendo así los animales jóvenes son más afectados independiente del nivel de 

intensidad parasitaria que los animales adultos que son mucho más resistentes, el análisis también 

brinda información que afirme o descarte las causas de enfermedad ya que las afecciones en la 

salud podrían ser fuentes ajenas a las parasitosis, en consecuencia (Coello, A. 2012. p. 83) menciona 

qué, la parasitosis en rumiantes es generalizada, lo cual al permitirnos un análisis coproparasitario, 

no significa que el conteo sea exacto, debido a la estructura del sistema digestivo de los animales 

además de los procesos fisiológicos propios de los parásitos, por consiguiente, se podría caer en 

un conteo errado, de esta manera no se puede categorizar un conteo de parásitos en cuestión de 

niveles, ya que una vez comprobada la presencia de parásitos lo que procede es la desparasitación 

de los semovientes.   
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4.2.2 Resultado de identificación de larvas de nematodos gastrointestinales por categoría y 

raza  

 

A continuación, se describe un porcentaje promedio de larvas encontradas en los coprocultivos 

por cada una de las categorías y razas de ovinos estudiada, se procesó los datos a favor de obtener 

el resultado tabulado teniendo en cuenta los géneros de NGIs identificados.  

 

4.2.2.1 Identificación de NGIs presentes en ovejas Black Belly  

 

En el grafico 4-2 se identificó los siguientes géneros de nemátodos gastrointestinales Haemonchus 

contortus, Trichostrongylus falculatus, Teladorsagia circumcincta, con un porcentaje por cada 

género valores de 78%, 21%, 1%, respectivamente.  

 

 

Gráfico 4-2:Porcentaje larvas de NGIs en ovejas Black Belly 

                         Elaborado por: Quishpe, Víctor, 2024.  

 

4.2.2.2 Identificación de NGIs presentes en la categoría maltonas Black Belly  

 

En el grafico 4-3, dentro de la categoría de maltonas de raza Black Belly se identificó los géneros 

de Haemonchus contortus con un porcentaje presenta de 91%. Para los géneros Trichostrongylus 

falculatus, Teladorsagia circumcincta tuvieron un promedio de igual a 4%. Cooperia curticei 

presento un valor del 1%. 
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Gráfico 4-3: Porcentaje de larvas de NGIs en maltonas Black Belly 

                                Elaborado por: Quishpe, Víctor, 2024.  

 

4.2.2.3 Identificación de NGIs presentes en la categoría maltones Black Belly  

 

En el grafico 4-4, para la categoría de maltones Black Belly se identificó los siguientes géneros 

de nemátodos gastrointestinales Haemonchus contortus, Trichostrongylus falculatus; con un 

porcentaje presentado por cada género de 85%, 7%, respectivamente. Para el género Teladorsagia 

circumcincta, Cooperia curticei, se encontraron en porcentajes iguales de un valor de 4%.  

 

 
   Gráfico 4-4: Porcentaje de larvas de NGIs en maltones Black Belly 
    Elaborado por: Quishpe, Víctor, 2024.  

 

4.2.2.4 Identificación de NGIs presentes en la categoría ovejas Pelibuey.  

 

En el grafico 4-5, se identificó los siguientes géneros de nemátodos gastrointestinales 

Haemonchus contortus, con el valor más alto del 69%, seguido del genero Teladorsagia 

circumcincta 18%, por ultimo Trichostrongylus falculatus 12%, y Cooperia curticei con un valor 

de 1%, respectivamente.  
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   Gráfico 4-5: Porcentaje de larvas de NGIs en ovejas Pelibuey 
    Elaborado por: Quishpe, Víctor, 2024. 

 

4.2.2.5 Identificación de NGIs presentes en la categoría maltonas Pelibuey   

 

En el grafico 4-6, se identificó los siguientes géneros de nemátodos gastrointestinales 

Haemonchus contortus, Trichostrongylus falculatus, Cooperia curticei; con un porcentaje 

presenta por los valores de; 78%, 16%, 6%, respectivamente. 

 

 

  Gráfico 4-6: Porcentaje de larvas de NGIs en maltonas Pelibuey 
                     Elaborado por: Quishpe, Víctor, 2024.  

 

4.2.2.6 Identificación de NGIs presentes en la categoría maltones Pelibuey  

 

En el grafico 4-7, se identificó los siguientes géneros de nemátodos gastrointestinales 

Haemonchus contortus, Trichostrongylus falculatus, Teladorsagia circumcincta, Cooperia 

curticei; con un porcentaje presentaje total por cada género de 87%, 10%, 2%, 1%, 

respectivamente.  

 



  

54 

 

 Gráfico 4-7: Porcentaje de larvas de NGIs en maltones Pelibuey 
  Elaborado por: Quishpe, Víctor, 2024.  

 

4.2.3 Identificación general de nemátodos gastrointestinales.   

 

El gráfico 4-8 representa los resultados generales de la identificación de NGIs presentes, realizado 

mediante el coprocultivo e identificación larvaria. De acuerdo a los resultados Haemonchus 

contortus es el parasito más frecuente con el 85% seguido de Trichostrongylus falculatus con un 

10%, en menor porcentaje encontramos a Cooperia curticei y Teladorsagia circumcincta con un 

3% y 2%, respectivamente.  

 

 
  Gráfico 4-8: Resultado general de conteo e identificación de NGIs. 

              Realizado por: Quishpe, Víctor, 2024. 

 

La evaluación del área de producción ovina donde las categorías presentan las mismas 

condiciones de manejo, así como alimentación y pastoreo, se pudo notar las diferencias en cargas 

parasitarias además de encontrar varios géneros de NGIs. (Barros, E, 2015, pág.45), encontró que en 

su estudio en ovinos se encontraron infecciones parasitarias mixtas conformadas por 2 o más 

géneros, en nuestro caso tenemos 4 géneros identificados, el más frecuente Haemonchus 

contortus, tanto (Zapata, et al. 2016), como (Omoruyi et al, 2016, p. 89; Herrera, et al. 2013; Bernal, A & Camargo, 

A, 2016. p. 73) reportaron en sus investigaciones el mismo género.  
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El segundo género fue Trichostrongylus falculatus, (Herrera, et al. 2013.) reportan un estudio 

realizado en cinco municipios del departamento de Antioquia, Colombia, los nemátodos con 

mayor número fueron Trichostrongylus spp con un número (35%), en nuestro estudio la presencia 

de esta familia se encuentra en un rango menor del 10%, para (Wilmsen, M, 2014. p. 67), quien 

demostró en un estudio realizado en Brasil los Trichostrongylus spp son los grupos de parásitos 

más abundantes durante todo el año en un grupo de ovinos en pastoreo, con prevalencias del 

100%. 

 

Para (Barros, E, 2015, pág.44), una causa de infestación en animales jóvenes son los potreros 

contaminados de parásitos, eliminados por animales infectados (Viedma, F. 2020. p. 9), en su estudio 

observo que en el sistema Voisin existe una alta carga parasitaria del género Trichostrongylus 

con cargas parasitarias (2500hpg), así también comprueba que en el sistema de pastoreo continuo 

correspondió al protozoario del género Eimeria tiene niveles similares en las dos primeras tomas 

de muestra con cargas de (600 hpg), en este sistema de pastoreo, la carga parasitaria mostró pocas 

modificaciones, en el sistema de rotación que se maneja en la estación experimental encontramos 

valores más bajos por categorías sin embargo el muestreo continuo o aleatorio nos ayudaría a 

reducir el error en los cálculos de para establecer  niveles infestación.  

 

(Cardona a et al., 2017, p. 45) menciona qué, las lesiones como diarreas, perdidas de peso o anemias 

son resultado de una parasitosis por Haemonchus contortus, coincidiendo este reporte con la 

información obtenida en nuestro estudio, ya que al evaluar que los síntomas presentados e 

identificados en los ovinos en diferentes categorías, estos síntomas son similares además que en 

el estudio el mayor número de larvas por categoría fueron de este género de NGIs.  

 

4.2.4 Prueba de FlukeFinder para Fasciola hepática 

 

En la Tabla 19- 4 muestra el diagnóstico de Fasciola hepática este reporto que la población n=89 

igual al 100% evaluado no se encontró evidencia de la presencia de este parasito.  

 

Tabla 19-4: Diagnóstico de Fasciola hepática  

Identificación de huevos de F. hepática  

# muestras Muestras positivas Muestras negativas 

89 0 89 

Total 0% 100% 
 Realizado por: Quishpe, Victor, 2024.  

 

Para (Lema, Maribel, 2023, pág. 51), encontró que los factores climáticos son determinantes en el ciclo 

de desarrollo e infección por fasciola hepática, por otro lado, asocia la infección por F. hepática 
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a factores como el manejo y en especial la calidad de agua, en nuestro estudio al no reportarse 

evidencia se hace necesario fortalecer prácticas que interrumpan el ciclo de desarrollo del parásito 

además de considerar que los animales pueden ser resistentes a las infecciones por F. hepática. 

 

4.3 Diferencias de la carga parasitaria en relación a los grupos etarios, etapa 

productiva, sexo y raza de la población de estudio.  

 

La tabla 20-4 contiene los valores de las medias de la carga parasitaria de NGIs agrupados con 

respecto a los grupos etarios o categorías con la etapa productiva tenemos los siguientes datos 

para ovejas reproductoras (n=34) con una media de 154 hpg y maltonas de reemplazo (n=27) con 

una media de 358 hpg mucho más alta. Analizando los sexos encontramos una de las medias más 

altas en machos (n=28) con 819 hpg a comparación de las hembras (n=61) que tiene una media 

muy por debajo de los machos con 245 hpg. Por último, el resultado nos permitió evaluar a las 

dos razas, de esta forma si observamos las medias la raza Black Belly (n=37) está por encima de 

la raza Pelibuey (n=52) con una media de 531 hpg y 350 hpg respectivamente.  

 

Tabla 20-4: Con respecto a las medias de la carga parasitaria por categoría, etapa 

productiva, sexo y raza. 

Variable  

Unidades 

observadas 

(n) 

Media 

(hpg) 

Desviación 

estándar 

(hpg) 

Etapa 

productiva  

Ovejas 

reproductoras 34 154 ± 461,16 

Maltonas de 

reemplazo 27 358 ± 689,11 

Sexo 

Machos  28 819 ± 2242,38 

Hembras  61 245 ± 577,24 

Raza  

Black Belly  37 531 ± 1190,43 

Pelibuey  52 350 ± 1471,07 
   Elaborado por: Quishpe, Víctor, 2024.  

 

 (Noriega, Víctor, 2018, pag.45) comparo el resultado de carga parasitaria en categorías jóvenes y 

adultas con 2% y 58% respectivamente, según (Valderáno, J & Uriarte, J. 2011, págs. 387-392) estudio 

encontró que los ovinos en crecimiento son más propensas a sufrir enfermedades por parásitos, 

según (Castell, D 2011, pags.22-24) la inmunidad antes de los 5 meses es pobre y solo alcanzan su 

pleno desarrollo después del año.  (Noriega, Víctor, 2018, pag.46) dice que los animales muy jóvenes 

al ser más selectivos tienen menor riesgo debido a su incompleto sistema digestivo, al ser 

ramoneros de arbustos y no de pasto, lo que hace que en el ciclo de los parásitos no se cumple en 

su totalidad, para los animales adultos menciona que las condiciones de manejo, el estrés por 

preñez, la competencia por el alimento, la lactancia y los ciclos reproductivos son causales de la 



  

57 

depresión del sistema inmune estando expuestos a las parasitosis esto coincide con (Díaz, Anaya et 

al. 2017, págs.1-8) que dice que hembras de mayor de 24 meses presentan mayores cargas 

parasitarias, en nuestro caso la prevalencia en maltonas así como las cargas parasitarias son 

evidencia de que todas las categorías de animales estén expuestas a las parasitosis.  

 

(Rivera, G. et al., 2011. p. 472), en su estudio encontró datos de 1185 hpg en rebaños de ovinos Black 

Belly, explica que los resultados están influenciados por el tipo de manejo, los animales con 

manejo extensivo presentaron cargas más elevadas en hpg, estos datos difieren de nuestros 

resultados entendiendo que el manejo en la estación experimental es semiestabulado contando 

con ciertas horas en pastoreo y suplementación, aun así esta sobre los 500 hpg, un factor a 

considerar ya que en nuestro caso es una ventaja al poder manejar a los animales bajo sistema 

semiestabulado y por categorías individuales.  

 

Para el caso de la raza Pelibuey (Torres, A. et al. 2023.)  estudio un grupo de machos Pelibuey donde 

la principal referencia de carga parasitaria fue de 800 hpg valor que triplica la media encontrada 

en nuestro estudio, comparándolo con nuestros resultados de la raza está en un promedio mucho 

menor.  

 

El monitoreo con recuentos de huevos nos ayuda a tener una idea de cuál es el nivel en el que 

están parasitados los animales y poder tomar decisiones en torno al manejo de las parasitosis, la 

mayor limitación de los conteos de hpg, es que no se lo puede utilizar como una herramienta para 

la calcular de forma temprana de las perdidas productivas.  

 

4.4 Susceptibilidad de NGIs a los BZs y LMs.  
 

 

La tabla 21-4 contiene los valores del TRH para evaluar si existe susceptibilidad o 

resistencia a los antiparasitarios: BZs y LMs. Una población de nematodos es considerada 

resistente si se cumplen las 3 siguientes condiciones: que el FECR (%) y el U95 sea menor al 

95 % y el L95 es menor al 90%.  

 

En el caso de los BZs con un FERC igual a un 74%, U95 igual a 77% y L95: 70%, tomando en 

cuenta los parámetros se considera que los parásitos son resistentes a los antihelmínticos. 

 

En el caso de LMs con se reportó un FERC: 10%; U95: 18% y L95: 2%, tomando en cuenta los 

parámetros se considera que los parásitos son resistentes a los antihelmínticos.    
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Tabla 21-4: Susceptibilidad de parásitos gastrointestinales a BZs y LMs. 

Desparasitantes FERC 

% Intervalo 

menor de 

confianza  

L95 

% Intervalo 

mayor de 

confianza  

U95 

% 

Observación 

BZs 0.74 74 0.70 70 0.7739 77 Resistente 

LMs  0.10 10 0.0222 2 0.1878 18 Resistente 
Realizado por: Quishpe, Víctor, 2024.  

 

 

Gráfico 4-9: Recuento de huevos antes y después de la aplicación de BZs. 

Fuente: Rstudio, 2024. 

 

  

Gráfico 4-10: Recuento de huevos por gramo antes y después de la aplicación 

de LM 
Fuente: Rstudio, 2024 

 

Dado el diagnóstico, la resistencia a los antihelmínticos indican valores que demuestran muy poca 

eficacia en los antiparasitarios evaluados así también lo menciona, (Bono, et al. 2015, p. 1) en su 
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estudio en rumiantes donde expone que, en varios establecimientos la IVM tenía menos del 90% 

de eficacia, en otros los BZs presentaron una eficacia reducida, al igual que en nuestro estudio se 

encontró que el género de parasito resistente para ambos casos fue Haemonchus contortus. 

También se expone que en varios estudios se ha detectado resistencia antihelmíntica, 

principalmente en Haemonchus y Trichostrongylus (Sangster, 2001; Gonzales et al 2003; Muñoz et al, 

2008).  

 

Según (Barros, E, 2015, pág. 20), La resistencia se genera por aspectos como sobredosificaciones, 

malos cálculos del peso, tratamiento incompleto, frecuencia de aplicación, tratamientos sin previo 

diagnóstico y desconocimiento de los principios activos.  

 

Una consecuencia de la presencia latente de parásitos se debe al medio ambiente el clima 

generando condiciones apropiadas para los parásitos, de acuerdo con (Fiel, C. 2015; citado en Barros, 

E, 2015, pág.19)  se genera resistencia a los antihelmínticos  especialmente  en regiones tropicales 

de Sudamérica, debido a que las condiciones ambientales permiten es desarrollo de larvas en los 

suelos como el mal manejo de pasturas exponiendo a continuas re infestaciones de igual forma 

menciona el abuso de trabajo sanitario solo con tratamientos antihelmínticos, para (Cruz, Alvar 2020. 

pág. 15), señala que algunos de los factores influyentes en la resistencia de a Haemonchus contortus 

se debe a su constitución genética, raza, edad, estatus reproductivo, sexo y nutrición.  

 

Un elemento importante para la re infestación de parásitos es el factor genético de los ovinos en 

repuesta inmunitaria a los parásitos, (Mederos, et al 2013. p. 3)  dice que si existe resistencia a los 

tratamientos, esta se hace media y altamente heredable, lo cual se convierte en un objetivo de 

selección por esta misma característica, menciona que las causas son múltiples como elevado 

número de dosis, uso de las mismas formulas químicas durante largos periodos, manejo de 

incorrecto de drogas o uso inadecuado de las mismas, así como introducción de animales con 

resistencia y sin cumplimiento de medias de cuarentena, coincide con la información de ( Márquez, 

2014, pág. 88),  donde menciona que factores asociados al origen y desarrollo de la resistencia 

pueden estar influenciados con factores genéticos; dominancia en alelos de resistencia, diversidad 

genética de la población y oportunidades para la recombinación genética.   

 

(Bono, et al. 2015, p. 1), dice que propone estrategias de selección es decir al identificar los animales 

con mayor carga parasitaria y los animales menos infectados de esta manera seguir evaluando el 

comportamiento del antiparasitario respecto a la efectividad con el objetivo de prolongar la vida 

útil de los fármacos, esta estrategia se puede adoptar en medida que se generen programas de 

mejoramiento y selección genética  
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Muchas de las causas de re infestaciones por parásitos son un manejo en pastoreo inadecuado 

para (Viedma Romero, F. 2020. p. 9), una técnica eficaz para la reducción de la contaminación por 

larvas incluye practicas efectivas de pastoreo como las de controlar los estadios larvarios de los 

parásitos en las pasturas otras como el manejo solo de algunas rotaciones se comparte las mismas 

praderas, principalmente, dejando a los ovinos el último despaste, exponiéndose a intensos 

parasitismos cruzados, promovidos por este modelo de manejo.  

 

Para (Mederos, et al 2013. p. 3), la nutrición con diferentes niveles de proteína mejora la respuesta 

inmunológica a las infecciones parasitarias, aquí podemos mencionar que en efecto la 

suplementación en categorías como reproductoras que tienen mayor atención en suplementación 

se observó menos cargas parasitarias además de mostrarse más saludables, también se menciona 

que hay forrajes altos en bioactivos compuestos por taninos que ejercen un control favorable de 

NGIs, esto se puede corroborar con el estudio de (Osegueda, MG, et al. 2018, pág. 10), en sus resultados 

expone que el extracto de Nim al 0.12% y 0.24% reducen el número de huevos de nematodos en 

heces en ovinos Pelibuey, en la estación se producen diferentes especies de forrajes motivo por el 

cual se puede realizar los análisis respectivos y ver si existe la posibilidad de usarlos como 

alternativa para el control de parásitos.  

 

Buscar un tratamiento efectivo es esencial en torno a mejorar la sanidad y el manejo y la 

producción de los animales, para, (Fiel, C.A 2015), proponer un tratamiento con drogas sintéticas no 

es favorable, el control con químicos no es fácilmente reemplazable, menciona que los predios 

deben definir la necesidad del tratamiento para luego monitorear la eficiencia del mismo, añade 

que esta información es básica para tener una idea sobre los impactos negativos en la 

productividad. En la zona el acceso a tecnologías y laboratorios lastimosamente es limitada siendo 

una práctica poco habitual en las explotaciones ovinas, los finqueros siguen utilizando técnicas 

empíricas sin un diagnóstico previo del estado de los animales.  

 

Identificando toda la situación actual del rebaño de ovinos además de identificar los causales,  se 

debe realizar una adecuada reformulación en los protocolos de control a través de tratamientos 

menos intensivos y masivos para equilibrar un nivel óptimo entre la producción y en bienestar 

animal (Van Wyk, 2006; Stafford et al., 2009), además se puede implementar medidas de monitoreo 

tomando en cuenta aspectos como, la época de tratamientos, manteniendo de pasturas, uso de 

antihelmínticos de larga acción así como el intervalo de la rotación de los principios activos 

( Márquez, 2014, pág. 88). 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

El valor probabilidad de la prevalencia de helmintos gastrointestinales dio un resultado donde del 

total de la población el 74% de animales dieron positivo al análisis de prevalencia, mientras que 

el 26% no presentaron evidencias a la presencia de parásitos, la evaluación muestra 

susceptibilidad o exposición a los helmintos gastrointestinales en la población de ovinos en el 

ciclo estudiado.  

 

La evaluación de la carga parasitaria permitió identificar que categoría de ovinos tuvo mayor 

infección de hpg, de esta manera tenemos las categorías de maltones con un valor de 819 hpg, 

maltonas 358 hpg y ovejas 154 hpg. las evaluaciones de los niveles de infección parasitaria 

demuestran que la categoría de maltones es más susceptible a NGIs además Haemonchus 

contortus es uno de los parásitos con mayor presencia en todas las categorías evaluadas, 

asociándolo también a la sintomatología observadas como anemia, diarreas, pérdida de peso, y en 

casos severos la muerte por ultimo no se encontró evidencia de Fasciola hepática. 

 

La carga parasitaria en las etapas productivas resulto que la categoría, maltonas de reemplazo 

obtuvo una media de 358 hpg mayor a las ovejas reproductoras con 154 hpg esto debido a la que 

los animales jóvenes presentan mayor riesgo de infección por factores, nutricionales o de manejo 

y resistencia.  En los sexos se encontró una media 819 hpg y 245 hpg respectivamente dando a 

entender que los machos están más expuestos que las hembras a los parásitos, esto se deduce a 

que el manejo de estos no está separado por categorías ni razas siendo un grupo heterogéneo entre 

maltones y machos de descarte, por último, se determinó que la raza Black Belly está sobre la 

Pelibuey con una media de 531 hpg y 350 hpg, mostrando de igual forma la susceptibilidad a 

infecciones parasitarias en ambas razas asociado a factores similares de manejo.   

 

 La susceptibilidad observada indicativa que, hasta la fecha, los coeficientes de tratamiento con 

BZs y LMs, indicada que el TRH realizado demuestra que los antiparasitarios tienen un bajo 

efecto para el control de las infestaciones de NGIs mostrando un nivel resistencia considerable.  
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RECOMENDACIONES 

 

Implementar un plan manejo de sanitario acorde al tipo de géneros de parásitos identificados en 

el estudio donde se pueda desarrollar e implementar un programa de muestreos regulares permita 

detectar cambios de la carga parasitaria la prevalencia e identificación de parásitos, de esta forma 

antes de aplicar un tratamiento con antiparasitarios realizar exámenes que  estén basados en 

diagnóstico y la evidencia como el conteo de hpg en heces como herramienta de monitoreo 

además de asegurar que todas las prácticas de manejo de parásitos se alineen con las directrices 

de bienestar animal con tratamientos administrados de manera segura y efectiva. 

 

Establecer medidas preventivas para el uso responsable de antihelmínticos, como registros de 

productos, uso de productos vigentes en el país, seguir las instrucciones de uso, forma adecuada 

de almacenamiento, eliminar productos caducos o sobrantes, elaborar un registro de tratamiento 

con fecha, peso y dosis de aplicación, en caso de que se detecten cambios en la susceptibilidad a 

los antiparasitarios actuales, practicar la rotación de las clases y principios activos de 

antiparasitarios para prevenir el desarrollo de resistencia. 

 

Fomentar la investigación sobre alternativas sostenibles y económicas para el control de parásitos, 

como el uso de forrajes con propiedades antiparasitarias o suplementos en base a las necesidades 

nutricionales en categorías como corderos, animales destetados y ovinos gestantes establecidos 

como más vulnerables, aplicar prácticas como la rotación de pastos de acuerpo a las épocas del 

año y las variaciones climáticas además de establecer horas de pastoreo adecuadas, evitar el 

pastoreo excesivo, almacenar adecuadamente el compostaje.  

 

Realizar un plan de selección en función del sexo, raza además de identificar características o 

factores de resistencia a NGIs con el fin de encaminar planes de mejoramiento genético en 

relación a la buena adaptación al clima, al manejo y a resistir enfermedades como un factor 

genético heredable.  

 

Compartir la información obtenida con los técnicos, el personal de la estación experimental y a 

los productores de ovinos en la zona con el fin de incentivar la conciencia de uso responsable de 

los antiparasitarios y evaluar las mejores prácticas de manejo entre la comunidad local. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A: ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DE LA CARGA PARASITARIA (HPG) PARA 

CADA CATEGORÍA DE OVINOS 

 

1. Estadística descriptiva con respecto al conteo de huevos en categoría Reproductoras  

 

 

2. Estadística descriptiva con respecto al conteo de huevos en la categoría Maltonas  

 

Media 358,3333333 

Error típico 132,6196176 

Mediana 20 

Moda 0 

Desviación estándar 689,1117471 

Varianza de la muestra 474875 

Curtosis 4,262348751 

Coeficiente de asimetría 2,277266514 

Rango 2490 

Mínimo 0 

Máximo 2490 

Suma 9675 

Cuenta 27 

 

 

Media 154,1176471 

Error típico 79,08835246 

Mediana 0 

Moda 0 

Desviación estándar 461,1603786 

Varianza de la muestra 212668,8948 

Curtosis 16,39324357 

Coeficiente de asimetría 3,920569371 

Rango 2340 

Mínimo 0 

Máximo 2340 

Suma 5240 

Cuenta 34 



  

 

3. Estadística descriptiva machos de raza Black Belly 

 
 

Media 819,1071429 

Error típico 423,7690744 

Mediana 105 

Moda 0 

Desviación 

estándar 2242,375168 

Varianza de la 

muestra 5028246,396 

Curtosis 13,48527276 

Coeficiente de 

asimetría 3,652596873 

Rango 10335 

Mínimo 0 

Máximo 10335 

Suma 22935 

Cuenta 28 

Nivel de 

confianza(95,0%) 869,5023188 

 

Anexo B: ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA PARA CARGA PARASITARIA (HPG) CON 

RESPECTO A LOS GRUPOS ETARIOS, LA ETAPA PRODUCTIVA, SEXOY RAZA  

 

1. Estadística descriptiva para la categoría ovejas reproductoras 

Media 154,117647 

Error típico 79,0883525 

Mediana 0 

Moda 0 

Desviación estándar 461,160379 

Varianza de la muestra 212668,895 

Curtosis 16,3932436 

Coeficiente de asimetría 3,92056937 

Rango 2340 

Mínimo 0 

Máximo 2340 

Suma 5240 

Cuenta 34 

 

2. Estadística descriptiva para la categoría maltonas de reemplazo 

Media 358,333333 

Error típico 132,619618 

Mediana 20 

Moda 0 

Desviación estándar 689,111747 

Varianza de la muestra 474875 



  

 

Curtosis 4,26234875 

Coeficiente de asimetría 2,27726651 

Rango 2490 

Mínimo 0 

Máximo 2490 

Suma 9675 

Cuenta 27 

 

3. Estadística descriptiva variable sexo machos.  

  

Media 819,1071429 

Error típico 423,7690744 

Mediana 105 

Moda 0 

Desviación estándar 2242,375168 

Varianza de la muestra 5028246,396 

Curtosis 13,48527276 

Coeficiente de asimetría 3,652596873 

Rango 10335 

Mínimo 0 

Máximo 10335 

Suma 22935 

Cuenta 28 

 

4. Estadística descriptiva solo en variable sexo en Hembras 

 

  
Media 244,5081967 

Error típico 73,90814571 

Mediana 0 

Moda 0 

Desviación estándar 577,241071 

Varianza de la muestra 333207,2541 

Curtosis 7,663831874 

Coeficiente de asimetría 2,885706758 

Rango 2490 

Mínimo 0 

Máximo 2490 

Suma 14915 

Cuenta 61 

 

 



  

 

5. Estadística descriptiva con respeto a la variable de raza para ovinos Tropicales Black Belly  

 

Media 530,945946 

Error típico 195,707103 

Mediana 55 

Moda 0 

Desviación estándar 1190,43983 

Varianza de la muestra 1417147 

Curtosis 17,1910484 

Coeficiente de asimetría 3,84100728 

Rango 6440 

Mínimo 0 

Máximo 6440 

Suma 19645 

Cuenta 37 

 

6. Estadística descriptiva con respeto a la raza para ovinos Tropicales Peli buey  

 

Media 350,096154 

Error típico 204,001195 

Mediana 0 

Moda 0 

Desviación estándar 1471,07353 

Varianza de la muestra 2164057,34 

Curtosis 43,7095822 

Coeficiente de asimetría 6,42923592 

Rango 10335 

Mínimo 0 

Máximo 10335 

Suma 18205 

Cuenta 52 

  

 

7. Equipo FlukeFinder para prueba de Fasciola hepática  

 
 

ANEXO C: TRABAJO EN SOFTWARE INFORMÁTICO RSTUDIO PARA ANÁLISIS DE 

DATOS PARA ESTUDIO DE SUSCEPTIBILIDAD A LMs Y BZs.  



  

 

1. Resumen hoja de cálculo de Rstudio para trabajo de susceptibilidad para LMs 

 

 

2. Resumen hoja de cálculo de Rstudio para trabajo de susceptibilidad para BZs 

 
 

ANEXO D: PROCESO DE TOMA DE MUESTRAS  

 

1. Estimulación directa del recto para extracción de heces  

  
 

2. Registro de la muestra  

 
 

ANEXO E: REGISTRO DE CONTEO DE HPG CON PRUEBA MINI FLOTAC PARA 

VARIABLE DE CARGA PARASITARIA 

 

 

 

 

 



  

 

1. Observación de muestras con técnica mini Flotac para prueba de carga parasitaria 

 
 

2. Ooquistes de huevos de NGIs 

 
 

ANEXO F: TRABAJO DE DESPARASITACIÓN PARA PRUEBA DE SUSCEPTIBILIDAD 

A LMs Y BZs 

 

1. Ivomec  

 
 

2. Panacur  

 



  

 

3. Control de peso de los individuos en balanza electrónica  

 
 

4. Aplicación de las dosis recomendadas de BZs de forma oral  

 
 

5. Aplicación de las dosis recomendadas de ivermectinas de forma subcutánea  

 
 

Anexo G: ELABORACIÓN DE COPROCULTIVOS Y RECUPERACIÓN DE LARVAS  

 

1. Elaboración de coprocultivo muestra de heces más vermiculita.  

 
 

 

 

 

 



  

 

2. Extracción de larvas del cultivo mediante túnel de Baerman  

 
 

3. Extracción de las larvas con tubos Falcón  

  
 

4. Centrifugado de muestra para extracción de larvas.  

  
 

ANEXO H: IDENTIFICACIÓN DE LOS GÉNEROS DE LARVAS DE NGIs 

 

1. Larva de 3 Haemonchus contortus. Cola con vaina media y filamento.   
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