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AUTOR: Rodríguez Ovallos Tatiana 

RESUMEN  

 

Las infecciones parasitarias son las principales causas de enfermedades y pérdidas de la 

productividad en explotaciones ovinas del Ecuador. 

Para determinar la prevalencia de parásitos gastrointestinales en ovino del camal de Saquisili de la 

provincia de Cotopaxi, se tomaron 100 muestras de heces directamente del rumen tomando en 

cuenta el sexo de cada animal, las cuales fueron analizadas mediante las técnicas de flotación, en 

el laboratorio de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales de la Univers idad 

Técnica de Cotopaxi; además, se evaluó la relación entre la prevalencia y los factores de 

procedencia y sexo.  

La población de estudio estuvo conformada con el 56% de machos mientras que el 44% fueron 

hembras y como resultados se encontró que, si existe prevalencia de parásitos gastrointestinales en 

el camal de Saquisili, teniendo en cuenta la variable sexo, se encontró que de los 44 animales 

hembras las 44 estuvieron infectadas es decir el 100% de este sexo, mientras que de 56 animales 

machos el 48 de ellos estuvieron infectados es decir el 85.72% de estos animales. Por tanto, las 

hembras tuvieron mayor riesgo de infección. 

Por otro lado, cuando las infecciones se analizaron por la variable de procedencia de los animales 

infectados se observó que, la mayor cantidad de animales estudiados provenían de la ciudad de 

Saquisilí con 50 animales, mientas que los animales provenientes de la ciudad de Latacunga fueron 

10 y de la localidad de Tanicuchi provinieron 15 animales y Finalmente, de la localidad de Tacazo 

se estudiaron 25 animales. 

Palabras claves: Parásitos, prevalencia, sexo, infecciones 
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THEME:  PREVALENCE OF GASTROINTESTINAL PARASITES IN SHEEP IN 

SAQUISILI’S MARKET IN COTOPAXI PROVINCE 

AUTHOR: Rodríguez Ovallos Tatiana 

ABSTRACT 

 

Parasitic infections are the main causes of diseases and productivity losses in sheep farms in 

Ecuador. 

 To determine the prevalence of gastrointestinal parasites in sheep from the Saquisili sheepfarm in 

the province of Cotopaxi, 100 samples of feces were taken directly from the rumen taking into 

account the sex of each animal, which were analyzed by flotation techniques in the laboratory of 

the Faculty of Agricultural Sciences and Natural Resources of the Technical University of 

Cotopaxi; in addition, the relationship between the prevalence and the factors of origin and sex was 

evaluated.  

The study population consisted of 56% males while 44% were females and the results showed that 

there is a prevalence of gastrointestinal parasites in the Saquisili animal pen, taking into account 

the sex variable, it was found that of the 44 female animals, 44 were infected, that is, 100% of this 

sex, while of 56 male animals, 48 of them were infected, that is, 85.72% of these animals. 

Therefore, the females had a higher risk of infection. 

On the other hand, when the infections were analyzed by the variable of origin of the infected 

animals, it was observed that the greatest number of animals studied came from the city of Saquisili 

with 50 animals, while the animals coming from the city of Latacunga were 10 and from the town 

of Tanicuchi came 15 animals and finally, from the town of Tacazo 25 animals were studied. 

Keywords: Parasites, prevalence, sex, infectio 
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1. INFORMACIÓN GENERAL 

Título del Proyecto: “prevalencia de parásitos gastrointestinales en ovinos en el camal de 

Saquisili” 

 

Fecha de inicio: octubre 2020 

Fecha de finalización: marzo 2021  

 

Lugar de ejecución: 

Camal Tecnológico de Saquisili  

 

Facultad que auspicia 

Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales  

 

Carrera que auspicia:  

Medicina Veterinaria  

 

Proyecto de investigación vinculado:  

Prevención de Enfermedades Infecciosas y Parasitarias en los Animales Domésticos de la 

Región 3 del Ecuador. 

Equipo de Trabajo: 

Tatiana Rodríguez Ovallos (Anexo 2) 

Dra. Blanca Mercedes Toro Molina Mg. (Anexo 3) 

 

Área de Conocimiento: 

Área: Agricultura. 

Sub área: Veterinaria 

Línea de investigación:  

Salud animal. 

Sub Líneas de investigación de la Carrera 

Microbiología, Parasitología, Inmunología y sanidad animal.  
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2. JUSTIFICACION 

 

En cualquier especie animal la parasitosis representa uno de los principales problemas de 

salud, no existe ninguna etapa del desarrollo de un animal que no sea susceptible a 

padecer alguna de las enfermedades causadas por los parásitos. 

El incremento de la producción en los sistemas pecuarios depende principalmente de 

factores como el manejo, la nutrición e higiene que se le brinde a los animales que se van 

a explotar. Sin embargo, en cualquier unidad productiva en donde se desea llevar un 

adecuado manejo sanitario, se hace necesario el conocimiento de algunos conceptos 

básicos. 

Por lo que existe la excusa indispensable de realizar una exploración para determinar la 

presencia de parásitos gastrointestinales para buscar opciones de solución. El grado de 

importancia siempre va a persistir en combatir a los Parásitos gastrointestinales ya que a 

más de perjudicar a los ovinos también afecta a los seres humanos porque algunos de 

estos parásitos causan enfermedades zoonoticas, transmitiéndose del animal al humano 

presentando y ocasionando diferentes alteraciones en la salud de las personas que 

comparten un espacio con el animal.  

Dada la importancia social que adquieren las enfermedades parasitarias, es conveniente 

señalar y conocer la frecuencia con la que se presenta en los ovinos, y los daños que 

pueden ocasionar los parásitos en el hombre. 

La presente investigación se centra en mejorar el nivel sanitario de los animales que 

ingresan al camal de Saquisili a través de un control de parásitos gastrointestina les 

presentes en el ganado ovino por medio de análisis coproparasitario de laboratorio, 

identificando los tipos de parásitos que afectan a los animales, y de esta forma determinar 

estrategias adecuadas para su control y con ello obtener una buena sanidad animal y 

también mejorar la economía de los pequeños productores. 
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3. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO  

3.1 Beneficiarios directos 

 El investigador del proyecto previo a la obtención del título de médico 

veterinario y los productores de la región sierra. 

 Son las personas vinculadas al sector pecuario y afines, así como también los 

criadores particulares de ovinos. 

3.2 Beneficiarios indirectos  

 Los estudiantes de la carrera de medicina veterinaria de la Univers idad 

Técnica de Cotopaxi 

4. PROBLEMA DE INVESTIGACION  

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (2), 

la población de ovinos ascendió a 1.200 millones en 2012, distribuida de la siguiente 

manera: Asia, 44,9%, África, 27,6%, Europa, 11,1%, Oceanía, 9,1% y América, 7,3%. A 

nivel mundial, la producción de ovejas para 2012 fue de 10 millones de toneladas de 

leche, 8 millones de toneladas de carne y 2 millones de toneladas de lana. La distribuc ión 

de la producción de carne está correlacionada con la distribución de la población de 

ovejas, mientras que la producción de leche se basa principalmente en la región del 

Mediterráneo y el Cercano Oriente y la producción de lana es proporcionalmente más 

importante en Oceanía y Asia (2,3). 

Unos de las principales causas de problemas sanitarios y bajas en la producción se 

presentan debido a parásitos gastrointestinales las cuales se describen como una de las 

patologías de mayor importancia en las explotaciones ovinas. 

Es necesario recalcar que los sistemas de explotación extensivos o semiextensivos para 

la cría del ganado ovino aumentan de forma notable las posibilidades de que estos 

animales adquieran enfermedades parasitarias que, indudablemente, afectan 

negativamente a las producciones ganaderas en este caso ovinas. Además, es importante 

resaltar que los rumiantes domésticos comparten hábitats, especialmente los pastos, lo 

que favorece el intercambio de ciertas formas parasitarias. (2) 
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Por ello, es de gran importancia conocer cuáles son y cuál es la prevalencia de estos parásitos 

gastrointestinales para así generar posibles estrategias de control y prevención que beneficien 

no solo a los animales sino también al productor en cuanto a la sanidad y la productividad. 

En el cantón Saquisili, zona ganadera no se ha realizado investigaciones de parasitismo en 

ovinos por lo que el presente trabajo de investigación, va aportar conocimientos sobre la 

identificación de los parásitos gastrointestinales según clase, sexo y la carga parasitaria de 

los ovinos. (2) Lo que permitirá implementar las estrategias adecuadas para su control y con 

ello obtener mejores ganancias y bienestar de los animales. (3) 

5. OBJETIVOS  

5.1 GENERAL 

 

Determinar la prevalencia de especies parasitarias en el tracto gastrointestinal de ovinos, con 

el fin lograr un eficaz manejo sanitario de los rebaños y mayores rendimientos productivos. 

5.2 ESPECÍFICOS  

 

1. Determinar la presencia de parásitos gastrointestinales mediante el método helminto-

ovoscópica de concentración. 

 

2. Establecer la relación entre la prevalencia y los factores procedencia y sexo. 

 

3. Elaborar mapas epidemiológicos asociados a las especies parasitarias detectadas y 

posibles enfermedades asociadas. 

6. FUNDAMENTO CIENTIFICO TECNICA 

 

6.1 IMPORTANCIA DE LA OVINOCULTURA 

La producción de ganado ovino constituye una de las fuentes para satisfacer las demandas 

calóricas y proteicas del ser humano y, representa el 8,00 % de la producción de carne 

mundial, además brinda una variada gama de productos tales como leche, lana, carne, piel 

entre otros, además resulta una actividad económica de fácil manejo y buena adaptabilidad 

(1). 
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6.2 EPIDEMIOLOGIA DE LOS PARÁSITOS GASTROINTESTINALES 

Diferentes estudios de tipo epidemiológico han intentado develar cuales son los factores de 

riesgo y condiciones que determinen una mayor o menor incidencia de las infecciones 

parasitaria, de dichos estudios se desprenden los factores mencionados a continuación:  

6.2.1 Incremento del número de estadios infectantes.  

Urquhart (2001) plantea diferentes mecanismos que establecen la dinámica estacional en el 

número y disponibilidad de las larvas infectantes, a su vez depende de los factores que 

condicionan la contaminación del medio ambiente y los que controlan el desarrollo y 

supervivencia de los estadios de vida libre de los parásitos y de sus posibles hospedadores 

intermediarios.  

6.2.2 La contaminación del medio ambiente.  

La contaminación ambiental a su vez dependerá de diversos factores, entre los cuales 

destacan el potencial biótico o la capacidad reproductiva de los parásitos para multiplicarse 

dentro del hospedador definitivo o intermediario, el mismo que puede medirse por la 

fecundidad de las hembras y la capacidad de producir cientos a miles de huevos por día (5). 

En este sentido, los más prolíficos son Haemonchus, Oesophagostomum, Chabertia, 

Bunostomum, Ostertagia, Cooperia, Trichostrongylus y Nematodirus (6). A la par, las 

prácticas de manejo en las pasturas y una elevada densidad de ganado en las mismas pueden 

influir en el nivel de contaminación de las pasturas (4).  

6.2.3 El estado inmune del hospedador.  

La defensa inmune del hospedador puede condicionar el desarrollo y la población de vermes 

adultos limitando el grado de contaminación de los pastos, al retener o eliminar el número de 

fases larvarias, y limitar la supervivencia de parásitos adultos y la producción de huevos. El 

Fenómeno conocido como “premunición” es un estado de resistencia a la infección una vez 

que la enfermedad evoluciona de aguda a crónica y se mantiene estable en el cuerpo del 

huésped, adquiriéndose una memoria o cierto grado de inmunidad contra reinfecciones 

posteriores (6).  

Además, se debe de tener en consideración que durante el periodo de la elevación del 

periparto o alza de la gestación la inmunidad de los animales se puede ver comprometida y 

por tanto estas etapas se tornan de riesgo para la infección parasitaria según Cordero del 
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Campillo (1999), otro de los factores trascendentes en la epidemiologia de los nematodos 

gastrointestinales, es la existencia de una disminución de la inmunidad en ovejas, y cabras, 

durante las tres y 8 semanas posparto o más exactamente hacia finales de la gestación y 

comienzos de la lactación (6) siendo estos periodos los más receptivos a los helmintos y 

protozoarios intestinales (4). Este incremento en la expulsión de huevos puede estar 

relacionada con los cambios endocrinos que afectan la inmunidad tras el periodo de periparto 

(7), y los factores estresantes en las madres (5). 

6.2.4 Hipobiosis 

El termino hipobiosis sirve para definir a la capacidad que poseen ciertos nematodos para 

interrumpir su desarrollo larvario durante lapsos prolongados (4). Este proceso da inicio 

durante condiciones ambientales adversas para su supervivencia, o en su defecto como 

mecanismo de defensa del parasito ante la acción del sistema inmune del hospedador (5). 

Posteriormente, el desarrollo se reactiva bajo estímulos específicos relacionados con factores 

hormonales al igual que una disminución en la respuesta inmunitaria, siendo así estos 

estímulos activan la desinhibición de larvas hipobióticas en la mucosa digestiva de las ovejas 

en la época del periparto (6). En regiones subtropicales o tropicales, las larvas entran en 

hipobiosis a causa de las condiciones secas y de deshidratación en el periodo final de lluvias 

e inicio de la estación seca, allí permanecen en estado hipobiótico hasta el próximo periodo 

de lluvia (8).  

6.2.5 Desarrollo y supervivencia de los estados infectantes  

El desarrollo y la supervivencia son influenciados por varios factores bióticos y abióticos (9). 

Entre los factores abióticos los que más destacan son, temperatura, oxígeno y humedad 

ambiental, los mismos que constituyen un factor importante en la supervivencia y desarrollo 

de huevos y estados larvarios en países tropicales, (10,11). Dentro de estos la humedad resulta 

ser el factor más importante (11). Temperaturas moderadas y alta humedad favorecen de 

sobremanera el desarrollo de los parásitos y por otro lado, temperaturas más frías favorecen 

la supervivencia y conservación de los huevos en el suelo (8), sin embargo, las heladas y 

bajas temperaturas por debajo de 9° y superiores a 35 ° son causantes de una alta mortalidad 

(5).  
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Entre tanto, especies como Trichostrongylus spp., Ostertagia/Teladorsagia spp y 

Nemattodiurus spp. se han adaptado para soportar bajas temperaturas (9). El porcentaje de 

humedad necesario varía entre 70 y 100%, con un mínimo del 96% para el desarrollo (5). En 

contraparte, patrones de lluvia y temperatura no son los únicos que determinan el factor 

humedad de los microhábitats, la estructura del suelo, el tipo de vegetación y el drenaje son 

factores que influencian significativamente la humedad (4).  

Existen suelos con condiciones extremadamente favorables ya que poseen una cobertura 

vegetal que conserva una reserva de humedad y aire propicia para el desarrollo y la 

contaminación de larvas de helmintos y/o ooquistes de coccidios, igualmente zonas 

encharcadas sirven como reservorio de caracoles del tipo Lymnaea los cuales, son huéspedes 

intermediarios de los trematodos (4). Diferentes estudios han determinado que el 

desplazamiento de las larvas a la pastura es en promedio de 5 a 10 cm a través de películas 

de humedad que acontecen con el rocío, la niebla o después de llover (8,12).  

Escenarios de luminosidad leve estimulan un fototropismo positivo a la luz tenue y un 

higrotropismo positivo vertical favoreciendo el movimiento de las larvas de helmintos a las 

pasturas, (8,13), no obstante, el viento y algunas especies de insectos como escarabajos y 

lombrices de tierra pueden ayudar a la migración horizontal (10), o ser distribuidos por 

esporas de los hongos Pilobolus spp. o psicódidos (5). Asimismo, técnicas de manejo del 

pastoreo utilizadas en las cuales se pueda tener una elevada densidad de animales dentro de 

la pastura, acrecientan el grado de contaminación y producen escasez de hierba en el potrero, 

obligando a los animales a pastar en zonas más próximas a las heces y en pastos de menor 

altura incrementando así, el consumo de larvas en las partes inferiores de la pastura (4).  

6.2.6 Alteración de la receptividad del hospedador.  

Se ha observado que en animales jóvenes o adultos alimentados y suplementados 

correctamente son capaces de soportar mejor las parasitosis (14,15) además son capaces de 

compensar pérdidas asociadas al mismo. Tratamientos con esteroides o fármacos 

inmunosupresores acrecientan la contaminación del pasto debido al acrecentamiento en la 

producción de huevos por parte de los parásitos, estas condiciones predisponen las 

infecciones mixtas que pueden provocar un agravamiento de los signos clínicos (4). 



8 
 

 

6.3 INFECCIONES PARASITARIAS 

Las infecciones gastrointestinales son de las infecciones más frecuentes en el ganado. Los 

signos clínicos y secuelas dependerán de la variedad parasitaria presente e intensidad de la 

infección. En ovinos, los signos clínicos pueden variar desde una pérdida de peso subclínica 

hasta el desarrollo de patologías letales como anemia, diarrea y pérdida severa de proteínas  

(16). Asimismo, las parasitosis son capaces de tener secuelas indirectas sobre el metabolismo, 

como por ejemplo la movilización de proteínas para modular las respuestas inmunes del 

hospedero, una reducción de la ingesta de alimento debido a la anorexia o mayor 

susceptibilidad a otros patógenos (17–19). 

Distintos estudios epidemiológicos realizados a nivel mundial sobre parásitos que afectan a 

pequeños rumiantes han revelado diferencias y similitudes con relación a la prevalencia y 

tipos de parásitos gastrointestinales. Como se ha mencionado anteriormente los factores de 

riesgo para el éxito de la colonización de los parásitos gastrointestinales incluyen el clima, 

además se debe de tener en consideración el nivel de educación de los agricultores, la edad y 

el tipo de manejo de los rumiantes (20,21). 

Ya en el contexto fisiopatológico las distintas infecciones parasitarias están acompañadas de 

una extensa variedad de cambios clínicos y fisiopatológicos, cambios que varían 

dependiendo de la carga parasitaria y del parásito infectante y, en dependencia de esto los 

daños causados también varían (22). Además, se deben de considerar las características 

evolutivas del parasito y sobre todo del lugar de la infección.  

Los ovinos se ven afectados por diferentes parásitos que en su mayoría infectan a los mismos 

por la ingestión de pastos infectados, diferentes estudios señalan que este fenómeno de 

infección es recurrente al finalizar las estaciones como primavera y otoño, además, se ha 

comprobado que es en estas épocas del año en donde la incidencia de las parasitosis es mayor. 

Las larvas procedentes de los huevos que infectan el medio ambiente apenas son ingeridas 

por los animales producen la parasitosis en el nuevo hospedero (13).  

Condiciones medioambientales como temperatura y humedad condicionan el desarrollo de 

las larvas infectantes (L3) de la mayor parte de los parásitos (23,24) observándose elevados 

niveles de infección en las estaciones de lluvia (25). Existen una gran variedad de parásitos 

gastrointestinales que afectan a los ovinos, a continuación, describiremos los principales: 
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6.4 HELMINTOS  

Los helmintos son los parásitos de mayor prevalencia en las poblaciones de ovinos de crianza, 

y a su vez estos parásitos son los responsables de una notable disminución del potencial 

productivo, dependiendo de la cantidad de parásitos que contaminan la pastura (26,27) dentro 

de este grupo de parásitos encontramos a los nemátodos, céstodos y tremátodos. 

6.5 NEMÁTODOS  

Dentro del grupo de los helmintos los nematodos son los parásitos que más repercuten dentro 

de la industria pecuaria ya que generan un sinfín de pérdidas económicas (28). Dentro de este 

grupo de parásitos los géneros Haemonchus spp., Bonostomum spp., Trichostrongylus spp., 

Ostertagia spp., Strongyloides spp., Cooperia spp., Oesophagostomum spp., Chabertia spp., 

Nematodirus spp., Strongyloides, Toxocara spp, Capillaria spp, Trichuris spp son los más 

prevalentes y por ende los que mayor repercusión tienen en la economía (29,30). Estos 

parásitos son los causantes de afecciones que producen pérdidas en la producción y en la 

productividad como por ejemplo: disminución de la producción láctea, pérdida de peso; en 

los corderos bajas de peso, anemia, diarrea y la muerte en casos extremos (26). 

6.5.1 Haemonchus spp. 

Haemonchus spp. Es uno de los helmintos de mayor patogenicidad, especialmente en los 

pequeños rumiantes, además, de poseer una distribución global. Debido a su comportamiento 

biológico en el que su fuente de alimento en la sangre del animal y al potencial para el rápido 

desarrollo de grandes cargas infectantes, es una causa habitual de mortalidad en ovejas, 

cabras y ocasionalmente otros rumiantes, es el parásito más importante en regiones climáticas 

cálidas, y posiblemente en a nivel mundial por su impacto negativo en la productividad 

económica (31). 

Aunque es considerado como un parásito de zonas tropicales lluviosas y de verano, la 

adaptabilidad medio ambiental que Haemonchus spp. está basada en su alto nivel de 

polimorfismo genético y alto potencial biótico lo cual ha hecho cada vez sea visto como un 

parasito importante en una extensa gama de zonas climáticas. El cambio climático también 

es considerado como uno de los factores que ha permitido que tenga un aumento en la 

distribución geográfica, lo que podría conducir a una mayor prevalencia de hemoncosis en 

las áreas que actualmente son consideradas de bajo riesgo (31). 
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El parasito se desarrolla en condiciones ambientales cálidas y húmedas para las etapas de 

vida libre de Haemonchus spp. Por lo tanto, la prevalencia de Haemonchus spp. y la 

enfermedad en los animales en pastoreo es particularmente alta en las zonas climáticas 

tropicales de ambos hemisferios, entre las latitudes 23,5 N y S (32).  

Sin embargo, Haemonchus spp. ha demostrado ser notablemente adaptable a una amplia 

gama de ambientes (33), debido a su alto potencial biótico que le permite aprovechar breves 

periodos favorables para el desarrollo de su libertad, las etapas vivas y la capacidad de 

supervivencia de las larvas infecciosas relativamente robustas de la tercera etapa, y 

mecanismos adaptativos específicos, como la hipobiosis de las larvas de la cuarta etapa. Las 

diferencias genéticas en la tolerancia ambiental que surgen como consecuencia de un alto 

nivel de polimorfismo pueden conferir una ventaja selectiva a determinadas cepas frente al 

cambio climático. Por lo tanto, Haemonchus spp se presenta en casi todas las regiones donde 

se crían pequeños rumiantes, con el potencial de brotes de hemoncosis, independientemente 

de la zona climática (31–33). 

Importancia Económica  

La hemoncosis o infección por Haemonchus spp. es reconocida como una de las infecciones 

parasitarias de mayor importancia económica dentro de las principales zonas endémicas 

(34,35), principalmente debido a la ocurrencia común y potencial de altas tasas de mortalidad 

en pequeños rumiantes. Las pérdidas de animales varían mucho entre regiones, años y 

estaciones, según las condiciones ambientales y la eficacia de las medidas de control, incluido 

el impacto de la resistencia a los antihelmínticos.  

El impacto económico inmediato es mayor cuando los animales se manejan en condiciones 

comerciales en áreas endémicas. Sin embargo, las pérdidas experimentadas en los sistemas 

ganaderos tradicionales cuando un pequeño número de animales se crían en condiciones 

extensivas son proporcionalmente mayores en momentos particulares y, a menudo, se ven 

agravadas por períodos de mala nutrición y la disponibilidad y asequibilidad limitadas de 

antihelmínticos, así como la resistencia a los antihelmínticos (36). 

Fisiopatología y Patogenia 

La fisiopatología de la hemoncosis y los signos clínicos asociados se relacionan 

principalmente con la anemia que se desarrolla como consecuencia de la actividad sanguínea 
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del parásito (37–39). La pérdida de sangre comienza con el desarrollo de las larvas del cuarto 

estadio (40), y la anemia se detecta por primera vez 10-12 días después de la infección 

(41,42).  

Se estima que los gusanos adultos individuales eliminan 30 a 50 ml de sangre por día (41,43), 

y se ha informado una pérdida de sangre diaria de 30 ml en ovejas 11 días después de la 

infección con 10.000 larvas infecciosas de Haemonchus spp. (44). La gravedad de la 

enfermedad en el huésped está estrechamente relacionada con el número de larvas de 

Haemonchus spp., ya que existe una fuerte correlación entre la pérdida de sangre y el número 

de gusanos adultos (45). Por tanto, el resultado de la infección por Haemonchus spp. Depende 

en gran medida de la tasa de ingestión de larvas infecciosas, la capacidad del huésped para 

rechazarlas y la capacidad de reemplazar la sangre perdida. 

6.5.2 Trichostrongylus 

Son vermes finos y filamentosos, de color pardo-rojizo. Su tamaño es de menos de 7 mm de 

longitud, no tienen capsula bucal evidente, sin embargo, tienen un poro excretor en la región 

esofágica. Los machos poseen espículas cortas, robustas y retorcidas. En la hembra la cola 

es afilada, carecen de solapa vulvar y los huevos son ovoides (4). 

 Entre las especies más frecuentes en los rumiantes se encuentran Trichostrongilus axei, el 

más pequeño y la única especie presente en el abomaso. Trichostrongyllus vitrinus, se 

encuentra en el intestino delgado de ovejas y cabras. Trichostrongylus colubriformis, se 

encuentra en el intestino delgado y a veces en el cuajar de rumiantes (5). El ciclo biológico 

es directo, típico de la familia Tricostrongilydae. El desarrollo del huevo a larva sucede en 2 

semanas tras la ingestión de L3. Estas penetran en las criptas epiteliales de la mucosa 

formando túneles que contienen parásitos en desarrollo. Posteriormente se liberan vermes 

jóvenes, los cuales producen hemorragia y edema con pérdida de proteínas en la luz intestina l 

(4).  

El periodo de prepatencia varia de 2 a 3 semanas (46). Según Bowman (2011), las 

infestaciones por Trichostrongylus son frecuentemente asintomáticas. No obstante, bajo 

condiciones de estrés o desnutrición, las infecciones masivas producen inapetencia, diarrea 

acuosa prolongada y debilitante, acompañada de una rápida pérdida de peso y muerte (46). 
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Importancia Económica 

La infección gastrointestinal causada por Trichostrongylus afecta a la salud de los rumiantes 

y repercuten en la productividad de los sistemas de producción ganaderos. En los ovinos, 

estas infecciones se reflejan en baja conversión alimenticia, pérdida del apetito y retraso en 

el crecimiento de estos animales, lo que se traduce en pérdidas económicas (47). Resulta 

imposible formular un cálculo exacto de la importancia económica de la enfermedad 

parasitaria, ya que varía notablemente según las regiones, dependiendo del clima, la edad 

más susceptible a estos parásitos es la comprendida entre el nacimiento y los 2 años de edad, 

debido a la inmadurez del sistema inmunológico (48). 

Fisiopatología y Patogenia 

Trichostrongylus colubriformis se localizan en el abomaso e intestino delgado de los bovinos. 

Clínicamente se caracterizan por un síndrome de mala ingestión y anemia. La enfermedad se 

presenta con mayor intensidad en animales jóvenes. El macho mide 4.3 a 7.7 mm y la hembra 

de 5 a 8.6 mm de largo (49). El huésped adquiere la parasitosis comúnmente por la ingestión 

de estadios infectantes, ya sea al pastorear o en los corrales. Las características del 

huésped,que favorecen los aspectos epidemiológicos de los helmintos gastrointestina les 

(HGI) son: la edad, estado nutricional, alteraciones del sistema inmunológico, especie que 

alberga el parásito, sus características genéticas, así como las condiciones demanejo (50), 

producción, factores ambientales como clima, grado de contaminación de pastos, 

susceptibilidad de la población (51). 

Los huevesillos tienen forma ovoide, son incoloros y de una cubierta fina, su tamaño oscila 

entre 70 y 100 nm de longitud y 40 -60 nm de ancho (52), que salen en las heces fecales; 

encontrándose en estado de mórula. En el estado adulto el parásito mide el macho de 4.3- 7.7 

mm y las hembras de 5-8.8 mm de longitud. Para el desarrollo de la larva se requiere de 

humedad, temperatura, y oxígeno. Dentro del huevo sufren dos mudas internas requiriendo 

de 1 a 2 días para que el huevesillo eclosione a L1, para luego desarrollarse a L2. Las larvas 

ya eclosionadas se alimentan, mudan, y alcanzan el estado de (L3) donde en esta etapa retiene 

la cutícula de la fase anterior y emigra al pasto o hierba donde permanecen hasta ser ingeridas 

por un hospedador (49,52). 
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La L3 está en relación con la temperatura ambiente, reserva alimenticia, humedad, y la 

depredación de los animales. En condiciones óptimas se forma L3 entre 5 y 14días, aunque 

puede alargarse de los 3 a 4 meses para T. colubriformis (49,52). 

La parasitosis causa anorexia, reducción en la ingestión de alimentos, pérdidas de sangre (se 

calcula que en un animal, la pérdida media de sangre es de 0.05 ml por parásito por día) 

(Rodríguez, et al., 2001), se produce una atrofia de las vellosidades que causan trastorno en 

la digestión y mala absorción; hay pérdida de proteínas a través de la mucosa lesionada y 

proteínas plasmáticas en el tracto gastrointestinal, alteraciones en el metabolismo proteico, 

reducción de minerales, depresión en la actividad de algunas enzimas intestinales y diarrea 

(53) y también el incremento de la mortandad (54). Los parásitos de acuerdo con su 

naturaleza y acción perjudican a los huéspedes causando daño en los tejidos intestina les, 

pulmonares y hepáticos, entre otros. 

6.5.3 Ostertagia spp. O Teladorsagia spp. 

 

En ovinos Teladorsagia circumcincta y Teladorsagia trifurcata, se localizan en el cuajar de 

ovinos y caprinos. Son gusanos de menos de 14 mm de largo, de color parduzco, con una 

cavidad bucal corta y amplia, y 2 o 3 espículas cortas (6). Los machos miden hasta 9 mm y 

las hembras 12 mm. La bolsa copuladora está formada por lóbulos laterales y dorsal y otro 

accesorio dorsal situado simétricamente a los laterales, en las hembras una solapa muy fina 

protege la vulva (5). Las especies de este género posen un ciclo directo. Los huevos son 

eliminados en las heces y se desarrollan en condiciones óptimas hasta L3 en 2 semanas, las 

L3 se movilizan hacia la vegetación y tras el consumo de larvas en la pastura, estas se 

desenvainan en el rumen y se desarrollan en la luz de las glándulas abomasales, donde se 

producen 2 mudas antes que la L5 emerjan de las glándulas, y maduren sexualmente. El ciclo 

biológico suele completarse en 3 semanas o inhibir su desarrollo en L4, en un estado de 

hipobiosis de hasta de seis meses (4). Los signos clínicos presentes son la inapetencia, diarrea 

intermitente y la marcada pérdida de peso. Una inmunidad significativa se adquiere después 

de periodos largos de exposición a parásitos en las pasturas. En condiciones tropicales la 

Teladorsagia spp. suele aparecer a finales de invierno y su presencia en el trópico se ha 

establecido en regiones frías (12). 
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Importancia Económica 

Los tricostrongílidos que viven en el tracto gastrointestinal son los parásitos más frecuentes 

en los rumiantes en pastoreo de todo el mundo. Su distribución es mundial encontrándose 

principalmente en zonas húmedas y templadas llegando su prevalencia a alcanzar valores 

cercanos al 100%, como ocurre en algunas áreas de nuestra región en el ganado ovino. Las 

razones de su estudio se deben a su repercusión económica ya que se trata de infecciones de 

curso crónico que producen importantes trastornos digestivos y, como consecuencia, retraso 

del crecimiento y pérdidas de las producciones animales. Debido a sus repercusiones, las 

medidas rutinarias de control consisten en la administración de fármacos antihelmínticos. 

 Sin embargo, a consecuencia del uso indiscriminado y a la inadecuada dosificación de estos, 

se han desarrollado resistencias antihelmínticas que impiden una correcta desparasitación. A 

ese problema hay que añadir la ausencia de vacunas eficaces para el control por lo que se 

están estudiando otras medidas de control, como la selección de animales resistentes a la 

infección (55,56). 

Fisiopatología y Patogenia 

T. circumcinta se localiza en el abomaso de los pequeños rumiantes domésticos (ovino y 

caprino) aunque también puede parasitar a ciervos, llamas, muflones, antílopes, etc (57,58). 

El tamaño de los adultos varía entre ambos sexos, siendo el de las hembras entre 8 y 12 mm 

y el de los machos entre 6,5 y 9 mm. Los huevos miden entre 80-110 x 40- 50 µm, tienen 

forma elíptica con los polos simétricos no muy anchos y más de 16 blastómeros muy 

pequeños. En los bovinos la especie predominante es Ostertagia ostertagi (5,59). Ambos 

géneros se diferencian en que los machos de Teladorsagia spp presentan espículas cortas, 

con dos ramas afiladas, y las de Ostertagia spp además de ser cortas, de igual longitud, 

acaban en dos o tres procesos ganchudos o afilados (60,61). 

Las consecuencias fisiológicas del proceso son las siguientes:  

Alteración de la integridad de la mucosa que da lugar a un aumento de la permeabilidad de 

la misma y a una disfunción de las glándulas gástricas (62,63). La mucosa gástrica actúa 

como una barrera que limita el tránsito de moléculas y macromoléculas de un lado a otro por 

lo que al estar dañada pierde esa función dando lugar a una serie de procesos tales como:  
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 Aumento en la diferencia del potencial transmural: aumentan las concentraciones de 

Na+ y Ca2+ y disminuyen las de Cl- y K+. Como consecuencia se aumenta la 

concentración de iones HCO3 - produciéndose un aumento del pH abomasal. 

 Aumento del pH del abomaso: es el resultado de una disminución en la funcionalidad 

de las células parietales más que la consecuencia de un factor, de origen larvario, que 

inhibe la secreción de ClH. Al haber un aumento en el pH la digestión proteolítica de 

los nutrientes se ve disminuida al no pasar el pepsinógeno a pepsina que los degrada.  

 Aumento de la síntesis y/o liberación de gastrina: puede llegar a aumentar entre cinco 

y veinte veces en las infecciones por T. circumcincta. La causa de este efecto no está 

muy clara ya que el aumento del pH parece ser un importante estímulo de la 

hipergastrinemia pero no es el único (64–66).  

No está comprobado que pueda ser causa de una estimulación de las glándulas secretoras de 

gastrina por parte del parásito (67,68). Algunos autores han demostrado que el aumento en 

la síntesis del péptido coincide con el aumento de la expresión del gen de la gastrina y no con 

un cambio en el número de células secretoras de gastrina (64,69–71). Las consecuencias de 

una hipergastrinemia son una mayor contractilidad del cuajar y del peristaltismo intestinal. 

6.5.4 Strongyloide 

El género Strongyloides posee una característica única entre los parásitos de los animales 

domésticos al alternar generaciones de vida libre y parasitaria (6). Strongyloides papillosus 

es un verme delgado de menos de 1 cm de largo, se localiza en la mucosa del intestino 

delgado de rumiantes domésticos y silvestres (5). Su largo esófago es casi cilíndrico llegando 

a ocupar la tercera parte del cuerpo y al estar entrelazados el útero con el intestino da la 

apariencia de una hebra retorcida (4).  

Posee un ciclo biológico directo con 2 posibles tipos de desarrollo: homogónico o 

heterogónico. El ciclo reproductivo homogónico lo constituyen las hembras partenogéneticas 

las cuales, ponen huevos embrionados que son eliminados en las heces y eclosionan a L1, 

tras dos mudas alcanzan el estado L3 infectante de 26-28 horas hasta llegar a la adultez como 

hembras partenogénicas (72). En el ciclo heterogónico los huevos eclosionan a L1 y se 

producen 4 mudas hasta convertirse en adultos machos o hembras de vida libre, los cuales se 

aparean para producir nuevas larvas heterogónicas o de vida libre (6).  
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El ciclo heterogónico se presenta en condiciones externas favorables y en animales adultos o 

inmunizados (72). El periodo de prepatencia es de 9-14 días (4). Al entrar al hospedador 

mediante la ingestión o la piel, migran a través del sistema venoso hacia los pulmones y la 

tráquea para desarrollarse como hembras filariformes parasitas en el intestino o sufrir un 

estado de hipobiosis en los tejidos de animales viejos. Asimismo, las larvas inhibidas en 

tejidos de animales adultos pueden activarse y migrar a las glándulas mamarias antes del 

parto e infectar a los animales por 18 vía calostral y lactógena en un periodo de 3 semanas 

pos parto, representando la principal forma de trasmisión de las especies de Strongyloides en 

mamíferos (6).  

Las infecciones son generalmente ligeras, asintomáticas y con bajo grado de patogenicidad 

(5). Afectando en mayor parte a ovinos y caprinos entre 2-6 semanas de edad salvo algunas 

excepciones en animales inmunocomprometidos o inmunodeprimidos que decaigan a la 

infección (6). Sin embargo, infecciones masivas pueden desencadenar cuadros de diarrea 

sanguinolenta y mucus, anorexia, debilidad, varios grados de anemia, alteración del diámetro 

de la fibra lanar, pérdida de peso, descenso de la tasa de crecimiento y muerte (72). Además, 

debido a la penetración percutánea de larvas, se pueden observar dermatitis difusa en 

costados y abdomen, edemas, urticaria y síntomas pulmonares como, taquipnea, tos, 

estertores y neumonía a causa de infecciones secundarias (5). 

Importancia Económica 

Similar a otras infecciones helminticas, la infección por Strongyloides tiende a la cronicidad 

y por ende causa severos daños económicos que se deben medir con cuidado. Por ejemplo, 

ovinos aparentemente normales, con una carga regular de Strongyloides, dejan de ganar en 

el transcurso de un año alrededor de 30 Kg. (49) Los efectos del parasitismo sobre la 

producción son muy conocidos. La anorexia y la reducción en la ingestió n de alimentos, las 

pérdidas de sangre y proteínas plasmáticas en el tracto gastrointestinal, las alteraciones en el 

metabolismo proteico, la reducción de niveles minerales, la depresión en la actividad de 

algunas enzimas intestinales y la diarrea contribuyen a reducir las ganancias de peso, 

crecimiento del pelo y producción de leche (13,73,74). 

 

 



17 
 

 

Fisiopatología y Patogenia 

Afecta exclusivamente animales jóvenes (1 mes de edad) pudiendo afectar a hembras 

lactantes. La penetración de larvas causa irritación, inflamación local y dermatitis localizadas 

(que puede ser purulenta) todo depende del número de larvas localizadas en el lugar de 

penetración. Al pasar por el pulmón puede causar procesos inflamatorios (neumonía) y se 

transforma a su forma adulta ubicándose en las vellosidades intestinales provocando 

inflamación y enteritis catarral, que aumenta el peristaltismo provocando diarrea, mala 

absorción de los alimentos, deshidratación y en casos graves lleva a la muerte del animal 

(75). 

6.5.5 Oesophagostomum 

Oesophagostomum columbianum y Oesophagostomum venulosum son las especies nodulares 

más patógenas en los ovinos que se encuentran con condiciones húmedas en los trópicos y 

subtrópicos (4,76). Son vermes blancos que alcanzan un tamaño de hasta 2 cm presentando 

un extremo anterior afilado, cavidad bucal pequeña, poco profunda y vesícula cefálica 

cuticular; los machos miden 12– 17 mm y las hembras 19-26 mm localizándose en el ciego 

y colon. Los huevos son de tipo estróngilo con un tamaño que varía entre 60 - 80 µm (72).  

Posee un ciclo biológico directo en donde los huevos son excretados en las heces a los 6-8 

días se forman las L1 las cuales después de dos mudas siguen a L3. Con la ingestión de la 

hierba, se liberan de su capa anterior y se introducen en la submucosa formando nódulos 

donde mudan a L4 para regresar a la luz entérica y madurar a los 30-40 días después de la 

infección (5).  

En animales viejos o reinfecciones puede existir la hipobiosis por varios meses pudiendo 

morir o reanudar su desarrollo en la época del periparto (72). El periodo de prepatencia es de 

4- 6 semanas (10). Los signos clínicos en la forma aguda son anorexia, hipertermia, 

abatimiento, diarrea con tonos oscuros sanguinolentas y fétidas, pérdida de peso y edema 

submandibular (4). En la forma crónica se observa inapetencia, adelgazamiento, diarrea 

intermitente, anemia y edemas (5). 

Importancia Económica 

En la actualidad, la infección por Oesophagostomum spp es una de las causas de pérdidas 

económicas en la producción pecuaria con un rango amplio de costos asociados a la 
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enfermedad tanto desde el punto de vista del productor como de los animales. La mortalidad 

por estos parásitos constituye la forma más extrema de reducir la productividad, sin embargo, 

las pérdidas clínicas y subclínicas generadas por una reducción en la producción de lana, 

carne y leche de los animales, como así también la afección directa o indirecta de las crías, 

son de fundamental importancia en los sistemas pastoriles; sin dejar de tener en cuenta la 

reducción en el nivel de bienestar de los animales (77,78). 

Fisiopatología y Patogenia 

Los adultos de Oesophagostomum spp (verme nodular) miden de 12-15 mm de longitud y su 

cabeza esta doblada dorsalmente (79). Estos parásitos se localizan en cualquier lugar del 

tracto gastrointestinal, desde el píloro al recto, formando ovillos sobre la capa muscular de la 

mucosa, produciendo estructuras quísticas de las paredes de la porción final del intestino 

delgado y colon (80). 

Es directo, las larvas penetran principalmente en la pared del intestino grueso de los 3 a 6 

metros más distales del intestino delgado, pero también en el ciego y el colon. Los animales 

jóvenes sufren los efectos de los vermes adultos, mientras que, en los animales viejos, los 

efectos de los nódulos son más importantes (79). A los 8 días pos-infección producen 

nodulaciones a nivel del colon en torno a la larva que se desarrolla (L4), 10 días después las 

larvas abandonan las nodulaciones y migran a la mucosa del ciego y del colon, el día 19 

termina el desarrollo pasando a adulto, los huevos se encuentran en las heces 32 - 42días pos-

infección (80). 

Lesiones Los nódulos verminosos o larvas que se producen durante la migración de las larvas 

a menudo, se transforman en ulceras. Estos nódulos pasan a circulación hepática o linfá t ica 

dan lugar a la formación de nodulitos en hígado, pulmones y miocardio (79). 

La ingestión tiene como resultado anorexia; una diarrea fétida, persistente, oscura y contante; 

pérdida de peso y muerte (79). 

6.5.6 Trichuris 

 

Los tamaños de los estados adultos varían de 30-80 mm de longitud, poseen un esófago 

moliniforme o esticosoma, la parte anterior del cuerpo es larga y delgada con forma de látigo 

y el doble del tamaño de la porción posterior; la parte posterior es más corta y gruesa con 



19 
 

 

forma de mango (5). Los machos miden de 50 a 80 mm y presentan una cola en forma de 

espiral con una vaina que rodea su espícula, las hembras miden de 35 a 75 mm, y poseen una 

cola curva (4). Los huevos miden de 50- 80 um, presentan una cascara gruesa y son de color 

amarillo o marrón, con una cubierta lisa con tapones polares en sus extremos que tienden a 

ser alargados, adaptando una forma de limón o barril (6).  

Los huevos son eliminados en las heces sin segmentar, donde se alcanza L1 dentro del huevo 

en condiciones ambientales favorables (5). Después de que los huevos son deglutidos por 

animales, las L1 se liberan y penetran la mucosa del íleon, ciego, y colon donde se producen 

cuatro mudas para finalmente volver a la luz del intestino y alcanzar la madurez. El periodo 

de prepatencia varía de 4 - 12 semanas (46). Estos nematodos poseen un ciclo biológico 

directo y se localizan en el ciego y colon de rumiantes domésticos y silvestres, son 

comúnmente conocidos como gusanos en forma de látigo (49). La mayor parte de las 

infecciones son ligeras no revelan síntomas evidentes. Sin embargo, infecciones graves de 

parásitos, pueden ocasionar síntomas como: debilidad, hipoproteinémia, edemas en el cuello, 

diarrea profusa y pérdida de peso, posibles infecciones bacterianas secundarias y muerte (5). 

Importancia Económica 

La infección ocurre mundialmente en el colon de los ovinos, sin embargo, no es considerada 

como una causa primaria de enfermedad o que esté afectando a la producción, sea de carne, 

leche o lana (81). 

Fisiopatología y Patogenia 

Trichuris spp. en condiciones perfectas (20º C), en tres semanas desarrolla la L2 infectantes, 

liberadas parasitan la mucosa del intestino delgado de 2 a 10 días, luego migran al ciego y 

colon en donde alcanzan su madurez (82,83). Empiezan con la oviposición en las 7-9 

semanas post-infección, en rumiantes es común encontrarla con otros nematodos (84). 

Provocan anemia al introducir un estilete con el que penetran la mucosa y lastiman los vasos 

sanguíneos (84). Se localiza en el intestino grueso, al succionar sangre provoca hemorragias 

en el ciego, al lastimar dejan espacios hemorrágicos de las que se alimentan, forman una 

reacción inflamatoria local. En cortes histológicos se observa infiltración con linfocitos, 

células plasmáticas y eosinófilos; en el fondo de la glándula se observa formaciones de 

quistes en células epiteliales como si estuvieran en proceso de desintegración. 
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6.6 CÉSTODOS  

Son comunes en los rumiantes, aquí tenemos a la Moniezia expansa, Moniezia benedeni, 

Thysanosoma spp, presentan distribución mundial (48). Por mucho tiempo se ha debatido la 

patogenicidad de la Moniezia spp en las ovejas, actualmente se reconoce que las taenias son 

patógenas, sin embargo, en infecciones masivas pueden causar bajo rendimiento y trastornos 

gastrointestinales (85).  

6.6.1 Moniezia  

Importancia Económica 

La importancia de las pérdidas por céstodos depende de la intensidad de la infestación. Las 

pérdidas directas consisten esencialmente en las enfermedades agudas que aparecen 

bruscamente y en las muertes que ocasionan, producidas por la reducción de la función 

fisiológica del tubo digestivo, así como los pulmones, estas pérdidas desde el punto de vista 

económico son considerables y son ampliamente superadas por las indirectas. Como los 

animales latentemente enfermos no muestran signos que hagan sospechar al dueño la 

existencia de la enfermedad, aparte de trastornos digestivos más o menos pronunciados, 

especialmente si no se ha realizado ningún análisis coprológico de orientación, entonces el 

tratamiento se omite y los perjuicios aumentan. Las alteraciones conducen según la 

intensidad de la enfermedad, a una disminución de peso de grado variable y a una reducción 

cada vez mayor de la producción (86).  

Pardo Cobas & Buitrago (2005) reporta que las pérdidas son mayores como consecuencia 

del mayor consumo de pienso.  Los perjuicios económicos, provocados principalmente por 

las pérdidas indirectas causadas por los daños, incluyen desde la disminución de la ganancia 

de peso, reducción en la producción de leche, carne, lana, la disminución de las cabezas/año, 

incluso la mortalidad de animales afectados.   

Fisiopatología Patogenia 

Moniezia expansa es la taenia ovina más difundida y común, y ha sido reconocida en todos 

los países en donde se cría ganado lanar. Estos gusanos acintados son, en primer lugar, 

parásitos de los corderos, pero también pueden hallarse en los lanares maduros (87).   Hurtado 

(2007), considera que la M. expansa se presenta en el intestino delgado de las ovejas, cabras, 

vacas y otros rumiantes en la mayor parte del mundo. Puede alcanzar una longitud de 600 
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cm y una anchura de 1.6 cm. El escólex mide entre 0.36 a 0.8 mm de ancho, con ventosas 

prominentes. No existe róstelo ni ganchos. Los segmentos son más anchos que largos, y cada 

uno contiene dos juegos de órganos genitales con poros marginales. Los ovarios y las 

glándulas vitelinas forman un anillo en cada lado, en el centro de los canales excretores 

longitudinales, mientras que los testículos están distribuidos en toda la zona central del 

proglotis. En el borde posterior de cada proglotis existe una hilera de glándulas 

interproglotídeas en forma de roseta que se extiende casi a todo el ancho del proglotis.  El 

útero se vuelve sacciforme cuando está repleto de huevos. Los huevos tienen una forma algo 

triangular, con un aparato piriforme bien desarrollado, y mide de 56 a 57 µm de diámetro. El 

Manual Merck (2007), manifiesta que actualmente se reconoce que las taenias son 

relativamente no patógenas, pero las infestaciones son grandes cargas de lombrices pueden 

dar lugar a un cierto mal estado general y trastornos digestivos. 

6.7 TREMÁTODOS  

En los tremátodos en rumiantes tenemos Paragonimus peruvianus, Eurytrema spp, 

Schistosoma mansoni y Fasciola hepática, siendo este último, el más importante de los 

rumiantes domésticos (75). 

6.7.1 Fasciolosis  

Fasciolosis es como se denomina a la enfermedad causada por la infección de parásitos 

trematodos Digenea que pertenecen al género Fasciola, y cuya propagación geográfica es 

cosmopolita, puesto que su distribución es prácticamente mundial. Han sido descrito varias 

especies dentro del género Fasciola, pero sólo se reconocen como válidas desde el punto de 

vista taxonómico a Fasciola hepatica, Linneo (1758) y Fasciola gigantica, Cobbold (1855). 

La primera predomina en zonas de climas templados, en tanto que la segunda se encuentra 

con mayor prevalencia en regiones tropicales o subtropicales, sin excluir su presencia en 

otras regiones. F. hepatica parasita a numerosas especies de mamíferos, si bien se consideran 

hospedadores más adecuados los rumiantes, tanto domésticos como silvestres. Así pues, en 

España se ha encontrado parasitando ovejas, cabras, vacas, gamos, ciervos, corzos, asnos,  

caballos, cerdos, jabalíes, conejos, liebres y también al hombre (89). 
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Importancia Económica 

La distomatosis hepática constituye uno de los problemas más complicados que atraviesa la 

industria pecuaria, por las siguientes razones.  

 Disminuye la producción y productividad de los animales 

 Reduce el incremento del peso en animales jóvenes. 

 Se devalúa el capital pecuario debido a la mortalidad y predisposición a contraer otras 

enfermedades. 

 Deprime el apetito y produce un mal aprovechamiento de los alimentos debido a 

deficientes índices de conversión. 

 Decomiso de hígados parasitados, que se traduce en cuantiosas pérdidas económicas. 

 Alteraciones en el ciclo reproductivo que se manifiesta en una disminución de la tasa 

de fertilidad y preñez (90). 

Un estudio de las pérdidas económicas debido a la infección del ganado por Fasciola 

hepática, en Camboya, muestra que en áreas con prevalencia mayores al 30%, la ganancia 

de peso por año se reduce entre 30 a 40 kg, la tasa de preñez decrece en 10% y, en promedio 

2,5 kg de hígado se pierden para el consumo. Por otro lado, se calculó que el impacto benéfico 

del tratamiento de ganado está en un rango de 77 a 99 dólares por animal (91). 

Fisiopatología y Patogenia 

Los signos clínicos son diversos y dependen de varios factores entre ellos se puede considerar 

la especie animal, el tipo de explotación sea esta intensiva o extensiva, entre otros. Los 

síntomas característicos incluyen: debilidad, anemia, pérdida de peso, falta de apetito,  

abdomen abultado, pérdida de la producción (92). Algunos e incluso presentan ictericia, 

diarreas pastosas y crónicas, además edema submaxilar (93). 

Formas de presentación de la fasciolosis ovina  

 Fasciolosis aguda  

Se presenta siempre como una muerte súbita, es decir sin otra manifestación clínica aparente. 

Suele aparecer en verano y otoño, pero también depende de la región. Generalmente los 

animales aparecen muertos a las 48 horas luego de haber pasado por un cuadro de 

hipertermia, dolor abdominal, problemas digestivos, diarreas y puede estar acompañada con 

la eliminación de líquidos sanguinolentos por la nariz y el ano.  
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Si el proceso se manifiesta crónicamente, existe: debilidad, abatimiento, falta de apetito, 

dolor con la presión sobre la región del hígado, palidez y edemas de las mucosas y de la 

conjuntiva.  

 Fasciolosis subaguda  

La fasciolosis subaguda se debe a la ingestión de un número elevado de metacercarias durante 

un periodo suficientemente largo como para no provocar un proceso agudo. Los brotes suelen 

aparecer al final del otoño y principio del invierno. Los principales signos son: edema 

submaxilar, pérdida de peso, palidez de las mucosas y dolor a la palpación sobre la región 

del hígado.  

 Fasciolosis crónica  

La fasciolosis crónica es la forma clínica más frecuente, se observa durante el final del 

invierno y principios de la primavera. Suele aparecer por la ingesta de un número pequeño 

de metacercarias durante un tiempo prolongado afectando con más frecuencia a animales 

sanos. Los síntomas clínicos incluyen: anorexia, palidez de mucosas durante semanas, 

ictericia, animales letárgicos, edema submandibular, ascitis y reducción de la producción 

láctea (94).  

Lesiones  

En casos febriles de caso agudo el hígado está aumentado de volumen, con superfic ie 

irregular y de colores variados, los ganglios linfáticos, hepáticos y mesentéricos están 

aumentados de tamaño y tumefactos. En casos crónicos los animales muertos están anémicos 

y caquécticos mostrando colecciones serosas del peritoneo, pleura y saco pericárdico, 

degeneración celular y engrosamiento de los conductos biliares. En la infestación más grave 

el hígado tiene consistencia más dura con depósitos de masa mucosas pegajosas o granulares 

de color gris sucio llena de fasciolas (8). En los bovinos la reacción orgánica es más 

energética que en el ovino en donde se produce una reacción tisular, fibrosis y calcificac ión 

de los conductos biliares, que actuando como como una barrera mecánica confieren una 

resistencia frente a futuras reinfestaciones (8).  

 Las lesiones por la Fasciola hepática se puede dividir en dos categorías: fibrosis hepática 

como consecuencia de la fase migratoria y colangitis hiperplásica debido al traumatismo  
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originado por los trematodos adultos en la mucosa de los conductos biliares y la vesícula (8). 

6.8 COCCIDEA 

La coccidiosis es un proceso patológico causado por protozoos del género Eimeria 

(Schneider, 1875), parásitos altamente específicos para el hospedador. Las infecciones que 

producen constituyen unas de las parasitosis más frecuentes y más ampliamente distribuidas 

en los sistemas de producción ganadera de grandes y pequeños rumiantes, representando, 

además, uno de los principales motivos de pérdidas económicas (95). 

Importancia Económica 

Las pérdidas están ligadas al menor rendimiento zootécnico de los animales, incluso cuando 

las infecciones son moderadas y no aparecen signos clínicos. Las repercusiones económicas 

se reflejan, principalmente, en una disminución de las producciones y de la tasa de 

crecimiento, y en un aumento del índice de mortalidad que, en determinadas circunstanc ias, 

puede alcanzar tasas superiores al 20% (95,96). Estas pérdidas aumentan y se agravan cuando 

la eimeriosis se asocia con infecciones producidas por otros protozoos y/o a infecciones por 

helmintos de patogenicidad diversa. Por todo ello, las coccidiosis se engloban en lo que han 

venido a denominarse “enfermedades económicas”. El problema puede aparecer en cualquier 

sistema de explotación, si bien, es en la explotación intensiva cuando la enfermedad se 

desarrolla de forma más manifiesta y, por consiguiente, el impacto económico es más alto, 

probablemente debido a la elevada densidad de animales(95,96). 

Fisiopatología y Patogenia 

Los parásitos coccidios del género Eimeria son parásitos intracelulares que infectan las 

células epiteliales del intestino delgado y grueso de los ovinos. Sin embargo, estos parásitos 

pueden infectar locales extra-intestinales, entre los más frecuentes se encuentran el hígado y 

el riñón aunque, y en menor frecuencia, se han observado en el bazo y pulmón (97–99). La 

acción patógena de este parásito se debe a la destrucción celular resultante de los ciclos de 

reproducción asexual y sexual del ciclo de vida endógeno del prásito (98). 

Las condiciones por las cuales estos parásitos derivan en patologías son complejas y variadas. 

Entre los factores afines al hospedador, pueden mencionarse la edad, la raza y el estado de 

inmunidad (natural y/o adquirida). Así, tal y como se comentó anteriormente, los animales 

jóvenes son más susceptibles a sufrir la enfermedad clínica que los adultos, a pesar de que 
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no existe una verdadera resistencia por la edad. Diferentes aspectos medioambienta les, 

fundamentalmente relacionado con las medidas de manejo, también son determinantes en el 

desarrollo de coccidiosis clínica, pues marcan el ritmo e intensidad de las infecciones. Por 

último, también han de tenerse en cuenta los factores relacionados con el parásito ya que, 

según las especies de Eimeria que estén afectando al ganado, la gravedad clínica puede variar. 

La patogenicidad de las especies va a depender del número de generaciones esquizogónicas, 

del número de merozoítos producidos por cada generación, y de la localización de los 

estadios endógenos del parásito en los tejidos y células del hospedador (100–103).  

Las especies de Eimeria que se localizan en el intestino delgado tienen un poder patógeno 

menor, dado que el órgano tiene una longitud mayor y una capacidad de renovación celular 

intensa, lo que disminuye el impacto que supone la destrucción de las células epiteliales. Las 

especies más patógenas son aquellas que tienen, en alguna de sus fases, tropismo por el 

intestino grueso, donde, generalmente, tiene lugar la gametogonia (fase de reproducción 

sexual) (103–105). En los caprinos, se considera que la especie más patógena es E. 

ninakohlyakimovae (105), seguida por E. arloingi. En el ganado vacuno destacan por su 

patogenicidad las especies E. bovis y E. zuernii, mientras que en el ovino E. bakuensis, E. 

crandallis y E. ovinoidalis son las especies más patógenas (78).  

Normalmente, aunque la mayoría de los animales del rebaño adquieren la infección, sólo una 

minoría desarrolla la enfermedad clínica. La capacidad de respuesta a la enfermedad por parte 

del hospedador, en referencia a la respuesta inmune, está determinada genéticamente e 

influirá en el cuadro clínico de la enfermedad (106,107). Por lo general, en infecciones 

moderadas, tras un primer contacto, se desarrolla una sólida inmunidad específica. Por este 

motivo, los animales adultos son generalmente más resistentes y, a menos que la infección 

sea muy alta, no suelen presentar sintomatología, por lo que se considera una enfermedad 

autolimitante. En cambio, la introducción de animales susceptibles, generalmente jóvenes, 

en un grupo con portadores asintomáticos puede favorecer el desarrollo de infecciones serias 

y hasta fatales (12)(Benavides y Romero, 2010). En cualquier caso, habría que tener en 

cuenta que el desarrollo de la enfermedad está muy influenciado tanto por el ritmo de 

infección como por la cantidad de ooquistes ingeridos.  
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6.9 DIAGNOSTICO 

Para realizar un diagnóstico eficaz de la infección parasitaria es necesaria la realización de 

pruebas de laboratorio para demostrar y cuantificar la presencia de parásitos (12). Diferentes 

factores deben de ser evaluados durante la realización de los exámenes laboratoriales para 

llegar al diagnóstico correcto del parasitismo y en la interpretación de resultados son:  

- La edad del hospedador,  

- La exposición previa a las parasitosis (inmunidad),  

- El período del año, el estado fisiológico (parto, servicio, etc.),  

- La localización geográfica,  

- El uso previo de antihelmínticos  

- El historial de parasitosis clínicas (108). 

6.10 TRATAMIENTO 

Los protocolos de tratamiento estándar de las ovejas son en base de drogas antihelmanticas 

como Benzimidazoles, Levamisol, Avermectina/ Milbemicina o Salicilanilida, además de la 

administración de estas drogas los animales deben de ser trasladadas a praderas de pasturas 

limpias. Además se debe de tener en consideración que las nuevas pasturas deben de tener 

un buen valor nutritivo y se puede administrar algún complemento alimenticio (72). Los 

antihelmínticos de amplio espectro mencionados anteriormente son eficaces una vez que no 

se haya demostrado una resistencia previa a ese grupo químico (72). Según Quiroz Romero 

(2013), para la administración o implementación de un tratamiento antiparasitario es 

importante saber ¿qué parásitos hay?, ¿cuáles son los que predominan?, ¿cada cuánto se 

desparasita y con qué antihelmíntico?, todos estos factores son causantes de influenciar al 

momento de tratar y si saben ¿Cuál es el nivel de infestación del potrero? Estos son algunos 

de los cuestionamientos que se deben tener en cuenta antes de recomendar un tratamiento 

estratégico. 
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7. VALIDACION DE HIPOTESIS 
 

7.1 Ha: La investigación realizada con la toma de datos que arrojó que existe prevalencia 

de parásitos gastrointestinales en el camal de Saquisili. 

 

8. DETERMINACIÓN DE VARIABLES  

 

La variable analizada fue el sexo, no se tomó en cuenta la raza. 

8 Sexo: Para determinar la presencia de parásitos gastrointestinales según el sexo se 

distribuyeron los ovinos en dos grupos. 

Grupo 1. Machos. 

Gripo 2. Hembras. 

9. METODOLOGÍAS Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

  

9.1 METODOLOGÍA  

 

9.1.1 Área de estudio  

 

La investigación se realizó en Saquisili, ubicada en la parroquia Saquisili, perteneciente al 

cantón Saquisili, Provincia de Cotopaxi, en las instalaciones del Camal a 2900 y 4200 msnm, 

con coordinadas de Latitud: --0.83333 Longitud: -78.66667, el clima es nublado y la 

temperatura promedio de 12ºC. 

 

9.1.2 Localización  

La Provincia de Cotopaxi es una de las 24 provincias que conforman la República del 

Ecuador, situada al centro del país, en la región interandina o Sierra, principalmente sobre la 

hoya de Patate en el este y en los flancos externos de la cordillera occidental en el oeste. Su 

capital administrativa es la ciudad de Latacunga, la cual además es su urbe más grande y 

poblada. Ocupa un territorio de unos 6.085 km² 

Limites  

La provincia de Cotopaxi limita al norte con Pichincha, al sur con Tungurahua y Bolívar, por 

el occidente con Los Ríos y al oriente con Napo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Sierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Latacunga
https://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pichincha
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Tungurahua
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Bol%C3%ADvar_(Ecuador)
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Los_R%C3%ADos
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Napo
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Ubicación de los Ovinos 

Los animales para esta investigación se encuentran ubicados en el Camal de Saquisili, Barrio 

Tambillo En la avenida Cinco de Junio y Simón Bolívar (ingreso sur a Saquisilí).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa del cantón Saquisili, donde se encuentra ubicado el camal del 

Sector 
 

a. Unidad experimental. 

Se muestrearon un total de 100 ovinos para estudios coproparasitarios, de ambos sexos y sin 

distinción de edad. Se georreferenció el lugar en el que se muestreó cada ejemplar 

9.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

No experimental 

9.2.1 Método de investigación.  

Se muestrearon un total de 100 ovinos para estudios coproparasitarios, de ambos sexos y sin 

distinción de edad. Se georreferenció el lugar en el que se muestreó cada ejemplar. 

Para lo cual se aplicó la siguiente ecuación. 

𝑝𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  
𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 

𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥100 
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9.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

9.3.1 Investigación Exploratoria 

La investigación es exploratoria debido a que no hay datos actualizados acerca del tema en 

el lugar y será utilizada la investigación de campo.  

9.3.2 Investigación Descriptiva  

No existirá manipulación de las variables encontradas. 

9.4  MUESTREO Y MÉTODO DIAGNÓSTICO 

9.4.1 Toma de muestra 

Las muestras de materia fecal (3-6g), se tomaron directamente del rumen de los ovinos, 

utilizando guantes de látex individuales, procedimiento realizado en horas de la madrugada. 

Las muestras fueron almacenadas en envases previamente identificados y trasportados a 

temperatura no mayor a 4°C con la menor cantidad de aire posible, para su posterior 

procesamiento en el laboratorio de parasitología de la Carrera de Medicina Veterinaria de la 

Universidad Técnica de Cotopaxi. 

9.4.2 Técnica de flotación con solución azucarada (Técnica de 

Sheather)  

Es una técnica de flotación centrífuga que fue creada para detectar la presencia de helmintos, 

en esta técnica el diluyente utilizado es una solución saturada de sacarosa.  Esta técnica es útil 

para la concentración de quistes y ooquistes de protozoos y huevos de helmintos. (32) 

 

9.4.3 Materiales  

 

 Porta objetos  

 Cubre objetos  

 Gradilla  

 Tubos de ensayo  

 Vasos plásticos desechables. 

 Vasos de precipitación  

 Pipeta  

 Pinzas  

 Guantes estériles  

 Cernidores (Coladores) 

 Balanza analítica  

 Papel absorbente  

 Paletas 

 Microscopio  

 Centrifuga 
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9.4.4 Reactivos  

 Agua destilada 1000ml 

 Azúcar 1280 gr 

9.5 PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN AZUCARADA  

La preparación de la solución sobre saturada de azúcar consiste en colocar 1280 gr de azúcar en 

un recipiente de aluminio, que contenga 1000 ml de agua destilada, se debe agitar hasta que se 

disuelva totalmente. (49) 

9.6 PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS  

1. Se colocan 3mg de heces en un vaso plástico  

2. Agregar 50 ml de solución sacarosa y mezclar hasta que quede homogéneo 

3. Filtrar con la ayuda de un colador en otro vaso y dejar reposar 5 minutos 

4. Depositar la solución homogenizada en un tubo de ensayo y rotular  

5. Centrifugar a 1500 rpm alrededor de 10 minutos aproximadamente.  

6. Con la pipeta tomar la parte superficial de la muestra y ubicar en un porta objetos 

7. Las muestras serán examinadas en el microscopio con un lente de 10x.  

8. Se considerarán positivas a las muestras que tengan al menos la presencia de un 

parasito.  

10. ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Se realizó un análisis de la frecuencia de cada una de las variables de infección, así como la 

distribución del sexo de los animales en la población de estudio, y, como se observa en la figura 2 

la población de estudio estuvo conformada por 56% de animales machos y un 44% de animales 

hembras. 

Existen diversos estudios de carácter epidemiológico realizados a nivel mundial para determinar 

la epidemiología, sin embargo, los principales datos sobre estas infecciones son provenientes de 

España, y países de Latino América (1–7). Datos derivados de estos estudios han mostrado que la 

prevalencia de nemátodos gastrointestinales en animales de pastoreo puede llegar a casi el 100% 

en algunas regiones de España. Datos de diferentes autores muestran que la prevalencia de 

infecciones gastrointestinales en ovinos oscila entre el 68 y el 100%, mientras que en bovinos estas 

prevalencias fluctúan entre el 41 y el 95% (2).  



31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Distribución del sexo de la población de animales estudiados provenientes 

del camal de Saquisilí 
 

 
Mediante el análisis estadísticos se evaluó la frecuencia del sexo de los animales del presente 

estudio, y se determinó que 44 de los animales estudiados fueron hembras y el 56% restante fueron 

machos, al realizar un análisis estadístico mediante el uso de tablas de contingencia se identificó 

que de los 44 animales hembras el 100% de ellos estuvieron infectados por alguno de los parásitos 

hallados en el presente estudio, mientras que de los por uno o más de los parásitos detectados en 

el presente estudio y apenas 8 animales estuvieron libres de infección parasitaria, y no existió 

diferencias estadísticamente significante entre los grupos de animales hembras y machos. 

Diferentes estudios han determinado que las larvas infectantes en estado (L3) de varios parásitos 

pueden permanecer inactivas (hipobiosis) intramuscularmente en animales hembras infectados y 

que por cambios hormonales estas pueden ser reactivadas y continuar los procesos de infección y 

ocasionar procesos de infección vertical (15–19).  

Estos mecanismos de defensa de los parásitos pueden haber sido desarrollados como forma de 

evasión de componentes del sistema inmunológico como los anticuerpos de tipo IgA, IgG sus 

subclases IgG1 e IgG2a e IgE que son parte del perfil de respuesta Th2 encargado de la eliminac ión 

de infecciones parasitarias (20–23). Estos estudios sugieren que el sexo puede ser considerado 

como un factor de riesgo para una mayor prevalencia de las infecciones, sin embargo, nuestro 

estudio no mostro la tendencia antes relatada. 

 

 

44

% 

56

% 
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Tabla 1. Prevalencia total de animales infectados dividida por sexo de los animales 

provenientes del camal de la ciudad de Saquisilí 
 

Fuente: Directa 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Distribución de las parasitosis de acuerdo con el sexo de los animales 
estudiados 

Fuente: Directa 

De los datos obtenidos en la presente investigación se puede observar una frecuencia de infección 

del 92%, y partiendo de estos datos generales se observó que los agentes etiológicos más 

prevalentes dentro de nuestra población de estudio fueron Trichostrongylus con un 28%, seguido 

de Haemonchus con el 27%, seguidos por Eimeria con el 15%, Ostertagia y Moniezia 

representaron un 8% cada una, Coccidea 5%, Strongyloides 4%, Trichuris 3% y finalmente 

Nematodirus y Oesophagostomum con un 2% cada una.  

Según datos de estudios previos de la región se ha evidenciado que las infecciones por 

trichostrongilidios no suelen ser tan frecuentes o recurrentes en pequeños rumiantes, sin embargo, 

los datos destacados en este estudio se ajustan a estudios realizados en bovinos (8), en dicho 

estudio se mostró que las infecciones parasitarias más incidentes fueron Cooperia spp y 

Haemonchus spp, y a su vez estos fueron más prevalentes en las épocas lluviosas (8–10). Datos 

semejantes a los mencionados fueron repostado por Parra & Uribe, (1990). Sin embargo estos 

Infectados Sexo 

Hembras Machos 

Negativo 0 (0.0%) 8 (14.28%) 

Positivo  44 (100%) 48 (85.72%) 
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resultados difieren de datos obtenidos por Cornejo Soto, (2019); Sievers et al., (1998); Thullner et 

al., (1991), en donde las prevalencias de Trichostrongylus y Haemonchus fueron bajas variando 

entre un 0,4% a un 2,5%. 

Tabla 2. Frecuencias de los parásitos encontrados en las muestras analizadas de ovinos 

procedentes del camal de Saquisilí. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Directa  

Posterior al análisis de frecuencias, se realizaron tablas de contingencia para evaluar las 

infecciones parasitarias en los grupos de machos y hembras como se puede observar en la tabla 3. 

De este análisis podemos observar que no existió una diferencia estadística significante entre el 

grupo de hembras y machos al momento de la infección ya que los porcentajes de infección en 

ambos grupos fueron casi similares. 

Tabla 3. Prevalencia de los diferentes parásitos distribuidos por el sexo de los animales 

provenientes del camal de Saquisilí 

Parásitos Positivos  

N (%) 

Negativos 

N (%) 

No parasitados 8 (8%) 92 (92%) 

Eimeria 15 (15%) 85 (85%) 
Ostertagia 8 (8%) 92 (92%) 
Haemonchus 27 (27%) 73 (73%) 

Strongyloides 4 (4%) 96 (96%) 
Trichostrongylus 28 (28%) 72 (72%) 

Moniezia 8 (8%) 92 (92%) 
Nematodirus 2 (2%) 98 (98%) 
Oesophagostomum 2 (2%) 98 (98%) 

Trichuris 3 (3%) 97 (97%) 
Coccidea 5 (5%) 95 (95%) 

Parásitos Sexo 

Hembras Machos 

Eimeria (negativo) 37 (43.5%) 48 

(56.5%) 
Eimeria (positivo)  7 (46.7%) 8 (53.3%) 

Ostertagia (negativo) 42 (45.7%) 50 
(54.3%) 

Ostertagia  (positivo) 2 (25%) 6 (75%) 

Haemonchus (negativo) 31 (42.5%) 42 
(57.5%) 
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Figura 4. Distribución de infecciones parasitarias de forma individual por sexo de 
los animales estudiados 

 

Fuente: Directa 

Haemonchus  (positivo) 13 (48.1%) 14 
(51.9%) 

Strongyloides (negativo) 43 (44.8%) 53 

(52.8%) 
Strongyloides (positivo) 1 (25%) 3 (75%) 

Trichostrongylus (negativo) 28 (38.9%) 44 

(61.1%) 
Trichostrongylus (positivo) 16 (57.1%) 12 

(42.9%) 

Moniezia (negativo) 40 (43.5%) 52 
(56.5%) 

Moniezia  (positivo) 4 (50%) 4 (50%) 

Nematodirus (negativo) 43 (43.9%) 55 

(56.1%) 
Nematodirus (positivo) 1 (50%) 1 (50%) 

Oesophagostomum (negativo) 42 (42.9%) 56 

(51.7%) 
Oesophagostomum  (positivo) 2 (100%) 0 (0.0%) 

Trichuris (negativo) 43 (44.3%) 54 

(55.7%) 
Trichuris (positivo) 1 (33.3%) 2 (66.7%) 

Coccidea (negativo) 42 (44.2%) 53 
(55.8%) 

Coccidea  (positivo) 2 (40%) 3 (60%) 
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Tabla 4. Incidencia de coinfecciones parasitarias en la población de estudio 

Coinfección Parasitaria Negativos Positivos 

Infección con dos tipos de parásitos 89 (89%) 11 (11%) 

                           Fuente: Directa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Incidencia de coinfecciones parasitarias en la población de estudio 
Fuente: Directa 

Por otro lado, diferentes estudios han mostrado que pequeños rumiantes pueden presentar más de 

una infección parasitaria al mismo tiempo y esto dependerá de la incidencia de los parásitos que 

están contaminando el medio ambiente que los ovinos frecuentan (24), nuestro estudio mostro que 

las coinfecciones más prevalentes en nuestra población de estudio fueron 

Haemonchous/Trichostrongylus y Haemonchus/Moniezia en este sentido los datos obtenidos de 

nuestro estudio son apoyados por datos previos de la literatura en donde se evidencia que ovinos 

que comparten pasturas con rumiantes de mayor porte presentan mayor número de huevos de 

parásitos en las heces, estudios como el de Almeida et al., (2018) muestran que la las coinfecciones 

más frecuentes en estos casos son Haemonchus contortus y Trichostrongylus colubriformis. 

Además, otros autores como Nwosu et al., (1996) han mostrado que una elevada prevalencia de 

diferentes tipos de parásitos que contaminen las pasturas también facilitará los procesos de 

coinfecciones como Haemonchus/Moniezia.  

Diferentes estudios han definido como factores uno de los principales factores de riesgo para el 

desarrollo de coinfecciones los aglomeramientos de diferentes tipos de animales de pastura en un 
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área reducida. Otros estudios han sugerido que en países en donde los cambios de estación 

climática son bien definidos son factores de riesgo para el aumento de coinfecciones parasitarias, 

ya tanto en estudios experimentales como en estudios de campo se ha observado que las lluvias 

son un factor determinante para el éxito de la eclosión de los huevos infectantes y el desarrollo de 

las larvas hasta la etapa L3, estos estudios han mostrado que  épocas en donde las precipitaciones 

lluviosos no son extremas los huevos tienen mayor eficiencia de contaminación y desarrollo de las 

larvas L3, mientras que épocas en donde las lluvias son pocas y la evaporación del agua ocurre de 

forma rápida comprometen el desarrollo de las larvas (27–29).  

Tabla 5. Prevalencia de las coinfecciones observadas en la población de estudio y su 

distribución por sexo 
            

 

 

Fuente: Directa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.  Distribución de las coinfecciones observadas en la población de estudio y 
su distribución por sexo 

Fuente: Directa 

Coinfección Parasitaria 

Sexo 

Hembras 

N (%) 

Machos 

N (%) 

Haemonchous y Trichostrongylus 

(negativos) 
1 (33.3%) 2 (66.7%) 

Haemonchous y Trichostrongylus 

(positivos) 
5 (62.5%) 3 (37.5%) 

Haemonchus y Moniezia (negativos) 1 (100%) 0 (0.00%) 

Haemonchus y Moniezia (positivos) 5 (50%) 5 (50%) 
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De las infeccciones parasitarias encontradas en la población de estudio la infección por 

Trichostrongylus es la más prevalente con un 28% de prevalencia seguido de la infección por 

Haemonchus con 27% de infección, seguidamente la infección por Eimeria muestra un 15% de 

prevalencia, mientras que las infecciones por Ostertagia y Moniezia presentaron un 8% de 

prevalencia respectivamente, por otro lado la infección por Coccidea presento un 5% de infección 

en los animales infectados, un 3% estuvo infectado por Trichuris mientras que las infecciones por 

Nematodirus y Oesophagostomum presentaron un 2% de prevalencia. 

Tabla 6. Prevalencia de los diferentes parásitos en los animales provenientes del camal de 

Saquisilí. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

n = número de animales infectados; % = prevalencia de animales infectados; N = Total de animales estudiados 

Fuente: Directa 

 

 

 

Figura 7. Distribución de los diferentes parásitos en los animales provenientes del 
camal de la ciudad de Saquisilí 

Fuente: Directa 

Parásitos Prevalencia  

n (%)/N 

Eimeria 15 (15%)/100 

Ostertagia 8 (8%)/100 
Haemonchus 27 (27%)/100 

Strongyloides 4 (4%)/100 
Trichostrongylus 28 (28%)/100 

Moniezia 8 (8%)/100 
Nematodirus 2 (2%)/100 
Oesophagostomum 2 (2%)/100 

Trichuris 3 (3%)/100 
Coccidea 5 (5%)/100 
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Por otro lado cuando las infecciones se analizaron por local de procedencia de los animales 

infectados se observó que, la mayor cantidad de animales estudiados provenían de la ciudad de 

Saquisilí con 50 animales, y de estos 50 animales la infección  más prevalente fue la de 

Haemonchus con un 26% de prevalencia, seguida de la infección por Trichostongylus con un 24% 

de prevalencia, la infección por Eimiria representó un 14% de las infecciones prevalentes, la 

infección por Moniezia fue el 10%, Strongyloides y Ostertagia con un 8%, Coccidea con un 6% y 

finalmente Trichuris con un 2%. 

Los animales provenientes de la ciudad de Latacunga fueron 10 y en estos animales las infecciones 

más prevalentes fueron las infecciones por Ostertagia y Trichostongylus con un 30%, seguida de 

Haemonchus y Trichuris con un 20% y finalmente la infección por Nematodirus un 10% de 

prevalencia. De la localidad de Tanicuchi provinieron 15 animales de entre los cuales la infección 

más prevalente fue Haeomnchus con un (33.3%), seguida de Trichostongylus con un 27%, Eimeria 

con 20% y finalmente Moniezia y Oesophagostomum con un 7% cada una. Finalmente, de la 

localidad de Toacazo se estudiaron 25 animales de entre los cuales la infección más prevalente fue 

Trichostongylus con 36%, seguida de haemonchus con 28%, Eimeria con 20%, Moniezia y 

Coccidea con 8%, finalmente Nematodirus y Oesophagostomum con un 4% de prevalencia. 

Además de las lluvias condiciones climáticas como la temperatura han son factores decisivos, 

estudios pioneros como el de Crofton, (1965) han mostrado que para la mayoría de los helmintos 

y parásitos gastrointestinales la temperatura en la cual consiguen mantener sus condiciones 

infectantes están entre los 4º C y 36º C, con pequeñas variaciones para cada especie de forma 

individual, pero todas están dentro de este rango. 

Tomando en consideración estas características medio ambientales los locales de proveniencia de 

los animales envueltos en este estudio cumplen con las características para que existan diferentes 

tipos de infecciones parasitarias, ya que tanto condiciones de humedad, relacionadas a las 

precipitaciones lluviosas así como las condiciones de temperatura favorecen al desarrollo y 

conservación de los huevos infectantes de los diferentes parásitos en las pasturas, además en 

algunos casos la falta de separación entre bovinos y ovinos y otros animales de pastura favorecen 

a una elevada prevalencia de infecciones y coinfecciones parasitarias. 

A estos factores medioambientales y características epidemiológicas se debe de sumar que el uso  

inadecuado e indiscriminado de tratamientos antiparasitarios pueden derivar en el aparecimiento 
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de resistencias al uso de estas drogas, estos fenómenos ocurren por las mutaciones de genes en los 

parásitos gastrointestinales los cuales les ofrecen resistencias naturales a los compuestos activos 

de los antihelmínticos, lo cual en algunos casos reduciría la eficiencia de las mismas y la 

prevalencia de los parásitos gastrointestinales aumentaría considerablemente en ciertos sectores 

específicos (31,32). 

Por otra parte, además del impacto negativo que representan las infecciones gastrointestinales en 

los ovinos estas infecciones también poseen una importancia dentro de la salud publica ya que al 

no tener un control efectivo de las infecciones parasitarias estas pueden derivar en infecciones 

zoonóticas en los humanos, ya sea por el consumo de productos derivados de animales infectados 

o por la manipulación y cuidado de los mismos, como lo muestran estudios conducidos en 

granjeros y cuidadores en Gana, en donde de 21 granjeros estudiados 80.1% de ellos fueron 

positivos al menos para un parásito infectante de ganado ovino, y  un 19% restante mostro tener 

coinfecciones. En este estudio los parásitos más prevalentes fueron Strongyloides (56.6%), seguido 

de Paramphistomum spp. (16.9%), Dicrocoelium spp. (7.1%), Thysaniezia spp. 

(5.8%), Trichuris spp. (3.3%), Moniezia spp. (3.1%), Fasciola spp. (2.8%), Toxocara spp. (1.1%) 

and Schistosoma spp. (0.2%) (33). 

Por tanto la identificación de los parásitos más prevalentes en nuestras comunidades aporta de 

manera activa a desarrollar mejores estrategias de control de las mismas, identificando los 

tratamientos adecuados tanto en tiempo como con la droga adecuada, y la concientización a los 

propietarios de los animales de los perjuicios económicos causados por estas infecciones, así como 

los daños a la salud del animal como de las personas que los cuidan ya que el riego de infecciones 

zoonóticas siempre estará presente en áreas donde los parásitos son más prevalentes. 
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Tabla 7. Prevalencia de los diferentes parásitos en los animales de acuerdo a sus diferentes 

procedencias 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n = número de animales infectados; % = prevalencia de animales infectados; N = Total de animales del local de la 

procedencia 
Fuente: Directa  

Figura 8.  Distribución de las parasitosis de acuerdo con las procedencias, A) Feria 
de Saquisilí; B) Feria de Latacunga; C) Feria de Tanicuchi; D) Feria de Toacazo 

Fuente: Directa 

Parásitos 

Procedencia 

Feria de 

Saquisilí 

n (%)/N 

Latacunga 

n (%)/N 

Tanicuchi 

n (%)/N 

Toacazo 

n (%)/N 

Eimeria 7 (14%)/50 0 (0%)/10 3 (20%)/15 
5 

(20%)/25 

Ostertagia 4 (8%)/50 3 (30%)/10 0 (0%)/15 1 (4%)/25 

Haemonchus 13 (26%)/50 2 (20%)/10 
5 

(33.3%)/15 

7 

(28%)/25 
Strongyloides 4 (8%)/50 0 (0%)/10 0 (0%)/15 0 (0%)/25 

Trichostrongylus 12 (24%)/50 3 (30%)/10 4 (27%)/15 
9 

(36%)/25 
Moniezia 5 (10%)/50 0 (0%)/10 1 (7%)/15 2 (8%)/25 

Nematodirus 0 (0%)/50 1 (10%)/10 0 (0%)/15 1 (4%)/25 
Oesophagostomum 0 (0%)/50 0 (0%)/10 1 (7%)/15 1 (4%)/25 
Trichuris 1 (2%)/50 2 (20%)/10 0 (0%)/15 0 (0%)/25 

Coccidea 3 (6%)/50 0 (0%)/10 0 (0%)/15 2 (8%)/25 
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MAPA EPIDEMIOLOGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Mapa epidemiológico de Saquisilí 
Fuente: Directa 

 

11. IMPACTOS (TECNICOS, SOCIALES, AMBIENTALES Y ECONOMICOS) 
 

IMPACTO SOCIAL: Dentro de este impacto lograremos mejorar la producción de los ovinos y 

con esto garantizar la salud animal y humana ya que el daño que ocasiona estos parásitos es grave 

porque se ha reconocido que las parasitosis gastrointestinales son enfermedades zoonoticas es 

decir que también afecta al humano por ende son altamente importantes para las Salud Mundial. 

IMPACTO AMBIENTAL: En la actualidad aun no es un tema de gran importancia mundial pero 

las recientes investigaciones demuestran que uno de los medios de diseminación de enfermedades 

zoonoticas en este caso parásitos gastrointestinales se produce cuando los huevos de parásitos son 

expulsados en el medio ambiente y diseminado en el suelo. Producen infestación o re infestac ión 

de hospedadores definitivos o parenéticos dando continuidad al ciclo larvarios, de los diversos 

tipos de parásitos expendidos en los numerosos tipos de suelo. 

IMPACTO ECONOMICO:  Es de gran importancia ya que los propietarios o pequeños 

productores saldrán perjudicados si no tratan estas enfermedades, por ende, los animales deben ser 

evaluados, diagnosticados y tratados a tiempo. 

Prevalencia del 25% 

Prevalencia del 15% 

Feria de Saquisili 

prevalencia del 50% 

Prevalencias del 

10% 
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12. CONCLUSIONES 

 

 Al terminar el proyecto de investigación se tuvo como resultado que existe prevalencia de 

parásitos gastrointestinales en el camal de Saquisili mediante el método helminto-

ovoscópica de concentración. 

 

 Al tomar en cuenta los resultados de las variables de sexo, de 44 animales hembras el 100% 

resultaron positivas a parasitosis gastrointestinales mientras que en los 56 animales machos 

que se muestrearon 48 animales resultaron positivos lo que da un porcentaje del 85.72% 

concluyendo que los parásitos no tienen dependencia a ningún sexo ya que los porcentajes, 

aunque tengan una ligera diferencia no representa una cantidad considerable para nombrar 

dependencia por sexo en esta investigación. 

 

 Según el mapa epidemiológico arrojo que la mayor infección de parásitos gastrointestina les 

se obtuvo en las ferias de Saquisili ya que de este lugar provinieron la mayor parte de 

animales estudiados. 

 

13. RECOMENDACIONES 
 

 Se debe realizar más investigaciones sobre las enfermedades que pueden ocasionar estos 

parásitos, ya que con el paso del tiempo van en aumento y también algunas suelen ser 

zoonósicas y esto puede ocasionar un gran problema para la salud mundial. 

 

 Mejorar las condiciones de manejo e higiene de las explotaciones ovinas de esta zona, 

integrando medidas de prevención y protección en donde se incluya especialmente el 

programa de desparasitación. 

 

 Hacer capacitaciones sobre la correcta desparasitación de estos animales para así prevenir 

enfermedades parasitarias. 
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