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CAPITULO I 

RES UM1121 



" PERIODICIDAD CIRCADIAMA EN LA ELIMINACIOU DE HUEVOS 

Y/0 PROGLOTIDOS DE Moniezia 222 EN OVINOS " 

ARTURO PELCASTRE ORTEGA 

ASESOffilSs 
	 • 

M.V.Z. RECTOR qUIROZ ROMERO 

M.V.Z. NORBERTO VEGA ALARCON 

RESUMEN 

la finalidad del presente trabajo es determinar en 6 di-
ferentes horas del día (con un intervalo de 4 horas), en cuál 
de ellos son eliminados mayor námero de huevos y/o proglóti--
dos de Moniezia 122, en ovinos. Se utilizaron 10 ovinos lac--
tantee con un peso promedio de 22.5 Kg. y una edad media de 4 
meses, parasitarios naturalmente con Moniezia 1pp. Se realiza-
ron len técnicas coproparapitoschicas cío tamizado, flotación 
y Mc Master. Loe meses de realización fueron agosto, septiem-
bre y octubre. Se observa en loe resultados de tamizado un ma 
yor porcentaje de detección de muestras pooitivae a las 16 -= 
horas del día con un 32.30 % de positividad. La técnica de --
flotación muestra una mayor efectividad de detección de anima 
les parasitados con Moniezia spp, a las 12 horas dol día, con 
el 98.46 % de muestreo positivas. la técnica de Mo Master ---
coincide con los resultados obtenidos en la prueba de tamiza-
do, con el mayor numero de huevos a las 16 horas del día. Se-
presentó una variación mensual de muestras positivas a Monis-
zia l'ion,. disminuyendo a partir de agosto hacia octubre.TE—ge 
encontró diferenoia significativa en loe reoultadoe obtenidos 
en la técnica de flotación . 



CAPITULO II 

INTRODUCCION 



1NTRODUCCION 

Las paraaitosis en general, en ovinos, son frecuenten de 

bido al tipo de pastoreo a que es sometida esta especie ani--

nal, así como a la naturaleza del terreno que va de acuerdo -

a la biología del huésped intermediario, que puede presentar-

se con características epizobtican . ( 29 ) 

El diagnóstico coproparasitocchico referente a la monte 

sioeis debe connideraree como un método adecuado y práctico -

para el diagnóstico de cacao subolínicos. Para tal efecto ce-

hace necesario ahondar las investigaciones que permitan obte-

ner información fidedigna que proporcione un método aceptable 

de diagnóstico . 

Debe ponerse a consideración el estudio de la biología -

de loe parásitos, que permita conocer sus ritmos biológicos,-

de tal manera que contemos con suficientes elementos de jui-

cio para ser capaces de proporcionar ajustes factibles a los-

métodos de diagnóstico actuales . 

Las investigaciones científicao encaminadas al diagnósti 

co parasitológico no han sido descuidadas, como se observa en 

los estudien realizados por Machnicka (Polonia, 1972), al di-

rigir eme investigaciones al diagnóstico inmunoparanitológico 

con resultados favorables que permiten detectar la formación-

de anticuerpos paralelos al curso de la infección durante '5 a 

7 eemanae, mostrando niveles detecteblen quo van en relación-

con los factores epidemiológicos . ( 21 ) 

Así mismo, Poluektova (UR83, 1972), reporta la detección 

de 83 % a 87 % de loe oorderoe infectados naturalmente con -- 
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~tenia ex-penen, mediante la ténica do fijación de complemen 

to, del 79 al 152? día después de la infección, con títulos - 

máximoe de producción de anticuerpos entre loe díae 7? y 

53. . ( 27 ) 

Smirno♦ (URSS, 1971), demostró la determinación do monje 

zioeia por medio de la detección do anticuerpos obtenidos en-

reaooi6n de aglutinaoión en latex, usando suero hiperinmune -

de conejo a Moniezia expansa, siendo altamente enpecífica y -

sensible. El pico de producción de anticuerpos fu6 obtenido -

del día 21 al 28 después de la infección . ( 31 ) 

Aunque loe métodos inmunológicos son adecuado° para la -

determinación de esta oestodosie, debe tomarse en cuenta la -

factibilidad práctica que estos métodos representan cuando no 

se cuentan con recursoe tecnológicos adecuado° y aufioientes-

para eu realización 4. 

La infección con Moniezia un es más frecuente en corde-

ros p000 después de que son introducidos en potreros donde --

tendrán el primer contacto con lae condiciones epizootiológi-

mas favorables para el desarrollo de esta oestodosis, siendo-

la edad con el más alto porcentaje de infección entre loe 2 y 

5 meses de edad . ( 25 ) 

Lin y Sung (China, 1975), reportan que la infección con-

Moniezia exmanea comienza en marzo, siendo aloanzado el pico-

de incidencia en mayo y junio, después de lo cual se obeorva-

un decremento de agosto en adelante . ( 19 ) 

El patrón puede ser atribuído a la alta carga do naei---

talento:, y/o a la posible adquisición do inmunidad do loe oor- 
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Iberos jovenes oon la consecuente expulsión do los parásitos. 

3e ha confirmado que el mayor porcentaje de infección ocurre-

entre los 2 y 5 meses de edad . ( 19 ) 

Así tambien se encontró que los corderos do 1 a 3 meces- 

le edad fueron más susceptibles a Moniezia expensa . ( 17 ) 

Vibe (URSS, 1980), señala un alta incidencia de Moniezia  

un en loe corderos de edad entre loe 2.5 y 3 meses, ocurrían 

lo la infección en primavera, verano y otoño. ( 35 ) En eso - 

°lamo ano, Cremere y Tensen distinguen que las infecciones --

con Moniezia  empanan  en corderos y ovinos adultos ea más fre-

cuente y propicia en primavera, mientras que la infección con 

M. benedeni está oomunmente limitada a otoño 6 invierno . (6) 

La época de mayor ocurrencia de infección con ~tenia - 

Lag varía de acuerdo a las condiciones epizootiológicae de --

tal parasitosie. Así se encuentra quo la fluctuación periódi-

ca en la infección con Mantente A en ovinos, °ató. relacioné 

&a con la aparición de doaros Oribatidae en la superficie del 

terreno . ( 15 ) Kholoeháhanor reporta que el período de ma—

yor infección ocurre en abril y diciembre, donde el 15 % y el 

17 % de los ovinos adultos y el 23.2 % y 30.5 % de los corde-

ros respectivamente, fueron infectados . ( 15 ) 

Lyashenko (URSS, 1976), encontró que do mayo a neptiem--

bre e1.72 % de loe corderos en varios ranchos, estaban infec-

tados con Montead(' expensa y de 6stoo el 43.5 % murieron (20). 

En Montana, EEUU el exámen de hoces mostró que el 35 % -

al 72 % de loe corderos desarrollaron infecciones evidentes,-

ocurriendo 9 semanas deepu6s del pastoreo inioial en julio, -

alcanzando el pico do prevalencia durante el fin do agosto, - 
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declinando hacia septiembre y octubre. Además de encontrar -

una prevalencia en ovinos adultos del 10 al 16 % . ( 37 ) 

En Polonia (Kozakiewice, 1973), se reporta una inciden--

ala de 13.8 % de la infección con Moniezia !un . ( 16 ) 

Zherebtsova (URSS, 1976), encontró que la infección on 

aordoroe, no depende de la edad de los mismos*, sino que gene-

:ralmmnte se observa después de pocos días de estar en pastoreo 

lo quo ocurre por lo general, la primera semana de mayo . (39) 

En Argentina, Moniezia expanea fuá' encontrada en 29 de -

i2 ranchos examinados y M. benedeni fu& encontrada en 3 de 29 

:ranchos, (Yanarella, 1971) . ( 38 ) 

Graber y Oruvel (1969), reportan que el tiempo más favo-

:rable para la infección experimental fuó do Julio a noviembre, 

norreepondiendo a la época de lluvias y al comienzo de la épo 

ae sequía . ( 14 ) 

Deben tomarse en cuenta las pérdidas económicas que ésta 

parnsitosis causa sobre la Ganadería Ovina que puede ir desde 

tranatornos digestivos leves hasta párdidae totales a causa -

de la muerte de los animales, en capo de ovinos con una carga 

parasitaria considerable . 

Las 'Ardidas económicas y efectos de la monieziosie pue-

den ver inaparenten generalmente. Cuando loe oorderes y ovi—

nos adultos están altamente infectados, la obstrucción meoáni 

na puede producir irritación á interferencia en cl tracto in-

testinal. Loe ovinos infectadoe con Moniezia epp satán frecu-

entemente infectados con par/Seitoe intoetinaleo y entomaca---

loe. Do opta forma, se observan signos olínicoe como pueden - 

7 



mere Trietoza, anemia, caquexia, falta de desarrollo. ( 2,24 ) 

Así mismo, se pueden obeervar alteraciones dol apetito,-

aumento del consumo de agua, adelgazamiento progresivo, caída 

de la lana, edema y diarrea blanquecina con eecreciones muooi 

des. La infección en ida severa en corderos do menos do 4 me-

ses de edad, donde incluso se observan alguna,, muertes . (29) 

Campbell (Wisconsin,1956), encontr6 obstrucción intesti-

nal casi completa en un cordero de 3 a 4 menee de edad, causa 

da por Moniezia expansa, el cuál no respondió al tratamiento-

contra tenias. Babia estado moribundo y más tarde murió. No - 

hubo otra evidencia que no fuera su estado de coma . ( 4 ) 

La patogenicidad de Moniezia exmansa se expresa en el --

exámen post-mortero de un ternero de búfalo (Uhrma, 1956). Con 

taba con 10 meses de edad y mostraba extreme► anemia y debili-

dad. Su intestino delgado estaba congestionado totalmente y -

contenía 2 estrobilos de aproximadamente 450 cm. de largo. Se 

encontró necrosis grasa nutricional. La cavidad peritoneal --

contenía aproximadamente 225 ml. de fluido ceroso y la venícu 

la biliar contenía 110 ml. de bilis verdosa . ( 36 ) 

Stampa en 1967, determinó la ganancia de peso en anima--

lee desparaeitados contra Moniezia,  BPP,  usando Lintex (niclo-

samIda), observando una ganancia do peso de 109 g. diarios --

por cabeza en las primeras 4 eemanae doepuée del tratamiento. 

Loe animales que quedaron como portadores eolo ganaron 69.4 g. 

por día, por cabeza ( 33 ) 

Davidov (URSS, 1969), reporta el tranutorno ocasionado -

por la infoceitn con Yenlezin  un, encontrando un cambio de - 

pa estomacal do ávido hacia alcalino, así como una dieminu--- 
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inón de la actividad del zloidc clorhídrico y péptico. también 

:reporta una disminución en la secreción do onteroquinaea y en 

la actividad de la foefataea alcalina entro el 25? y el 40? -

día después de la infección . ( 6 ) 

La inepecoi6n de caraleo de ovinos (ovinoe polacos de la 

:la larga), sacrificados después de 10 meses do engorda reve--

:lan la diferencia significativa de peso (hasta 8.10 Kg./canal) 

entre loe ovinoe librea y loe animales portadoree de dicho pa 

T4sito . ( 8 ) 

Así miemo, Petrovié y Cole. (Yugoslavia, 1970), reportan 

en corderos tratados contra Moniezia  un, que la ganancia de- 
:peso después de 10 semanas del tratamiento fué de 1,660 g. — 

Inas que el grúpo que no recibió el tratamiento . ( 26 ) 

quiráz y Cole. (Méxioo, 1970), reportan lag pérdidas eco 

nómicas encontradas en un oetudio realizado con 18 ovinos in-

fectados naturalmente con Moniezia tu, 9 de loe cuáles fue--

ron tratadora con cambendazole para eliminar las tonina y el -

total do loe ovinos fueron tratados con levamisol para elimi-

nar nemAtodos gaotro-entéricoe y pulmonaroo. El grupo tratado 

con loe 2 productos, en comparao16n con el grupo que únicamen 

te oe trató con levaminol, montrú una ganancia de poso de ---
no Kg. . ( 30 ) 

Se encontró que en animalen muertos y sacrificados, la -

infección fué causada por Moniezia expanea on la mayoría de - 

1o0 COBOW • 

La observación do 1cn animaloo infectados montr6, on un-

período do 3 monee, que la produccitn de lana y carne por ca-

boza, fuó reopeotivamente do 0.840 Kg. y 4.110 Kg. abajo de - 
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la producción de animales libren de la infección . ( 20 ) 

Hay evidencia en Nueva Zelanda que una excesiva carga - 

parasitaria con Voniezia un, puede predisponer a enterotoxe— 

mda ( 2) 

Sute (Rumania, 1978), reporta que por lo general, cuando 

el ganado ovino sufre de babesiosin, está talbien parasitado- 

con ronleeia  tu. Por lo que se puede pensar en una predispo- 
sición a dicho enfermedad por el &dio y la carga parasitaria.(34) 

la determinación de un método adecuado de diagnóstico --

para la cestodosis subclinica en ovinos, debe tener en cuenta 

la posible periodicidad circadiana en la eliminación de hue—

vos y/o proglótidoe de dicho parásito para evitar diagnósti—

cos negativos falsos de muestras tomadas durante determinadas 

horas del día . 

Dicha eliminación puede verse afectada por condiciones - 

intrinsecas propias del parásito así como por oondioionee del 

huésped, dentro de las cuales ee pueden citar: Ayuno, alimen-

tación» volumen de la dieta, cantidad y consistencia de las -

heces quo hacen variar la concentración de huevos y/o progl6-

tidos por gramo do heces; la resistencia del hudepede con la -

posible producción de anticuerpos que reduce la posibilidad -

da la infección y por último el número de pardsitoe en el ---

tracto intestinal y la producción de segmentos y huevos . (13) 

El comportamiento de loe organiemoe para reclinar euro so 

tividadee durante el día, ee ha observado dende las mde tem—

pranas funciones biológicas. De igual manera son evidentes — 

loe ritmos cotidianos o parámetros fisiológicos como lo es la 

fluctuación de la pemperatura corporal, la actividad cardiaca, 



Y In actividad de necreo16n del ribén. Durante alnos se tuvo -

pomo una nooi6n preconcebida la acoiln impuesta del medio am-

biente sobre loe organismos, demostrándose posteriormente que 

sotos últimos no responden pasivamente, sino bajo la acción -

de un tipo de "reloj orgánico". ( 23 ) 

El comportamiento de loe ritmos biológicos ee análogo al 

comportamiento de loe sistemas de oso/lelo/á:1 física . 

Los ritmos cotidianos han sido encontrados en la gran ma 

yorla do loe grupos de organismos en los malee se ha hecho -

una búsqueda minuciosa, proviniendo la mayoría de los datos -

de insectos, pájaros y pequeflos mamíferos, pudiendose encon--

trar de la misma manera dentro de las actividades de la pobla 

ci6n . ( 23 ) 

Los ritmos cotidiano» existen dentro de la organizaci6n-

de loe sistemas de un organismo, coinoidiendo en diferentes -

horas del día, con los ritmos físicos y los del medio ambien-
te. Por ejemplo, una dosis de "x" medicamento puede tener di-

ferente respuesta orgánica dependiendo de la hora de adminis-

traci6n (ritmos de susceptibilidad), lo que lleva a pensar en 

un ritmo fisiolégicoy químico variable a través del día . (23) 

Por ahora, todos loe organismos, en cualquier nivel de - 

orgattizac16n, dentro de cualquier variable do comportamiento-

fisiolégico o biol6gioo puede esperarse quo exhiban un ritmo-

cotidiano. 1a naturaleza del ritmo puedo poseer la habilidad-

propia o ondogena para ser periódico, no respondiendo en for-

ma pasiva a un medio ambiente peri6dioo. Esto oe ha demostrado 

por la expoeloi6n de organismos a faotoree ambientaleo cone--

tantee, como son las variables de luz y temperatura, obtenien 
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dono la misma periodicidad do comportamiento que en condicio-

nes ambientales naturales . ( 23 ) 

La YERIODICIDAD CIRCADIANA so refiere al ritmo bfolégico 

con una duraoién de cerca de un día, dentro de lo cuál el pe-

ríodo de "carrera libre" (término usado para la descripoién -

de oscilaciones físicas y que se refiere al período natural -

establecido para un desplazamiento determinado), se mantiene-

constante después de que el organismo se ha habituado a lee 

condicionen constantes a las quo fuá sujeto. Existe cierto pe 

ríodo del ciclo que sirva de referencia para el resto del pe-

ríodo de carrera libre del ritmo. los riumos circadianos se -

han propuesto como características hereditarias pero no ha --

sido demostrado científicamente ( 23 ) 

El ritmo oiroadiano recae en el *reloj" fisiolégloo in--

terno, que mantiene a los organismos bajo un régimen temporal 

de aotividadee fieiológicaa, bioquímicas y do comportamiento. 

Hasta ahora se desconoce la naturaleza y looalizacién anat6mi 

ca do cualquier "reloj" biolégioo . ( 23 ) 

Existo cierta adaptabilidad de loo ritmos ciroadianos al 

medio ambiente, así como sincronía con los eventos rítmicos -

externos como humedad relativa, temperatura y luz; así como -

otros organismos biológicos de la comunidad. Be ha obeervado-

una marcada entrada para el ritmo biológico como una caracte-

rística adaptativa para la sincronía de loa ritmos oircadia--

noe con loo ritmos ambientales, pudiendo ser predichas por --

los organismos. Un ejemplo palpable ea la sincronía de la re-

ooleoot6n del n6otar por parte de lao abojan y la aocreoi6n - 

del mismo por parte do la flor . ( 23 ) 
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De la misma manera que existe eincronla con l-e factores 

del medio ambiente, existe relación con la gran mayeria de --

loe proemios internos pura integrarlos de manera correcta en-

el funcionamiento orgánico . ( 23 ) 

De tal euerte, ee puede pencar en cierta periodicidad --

circadiana en la eliminación de huevos y/o progl6tidos do Mo-

niezia Ip2, no importando en este momento loe factores que --

pueden influir dentro de tal proemio . 

Se ha encontrado que la maduraot6n eexual do Moniezia --

empanes se observa dentrUe 30 a 48 días después de la inges-

tión de loe cysticerooides, siendo más larga en corderos de - 

ud.:9 edad. En contraete, el periodo normal de maduración para-

n. benedeni fuá de 30 a 52 días en corderos jovenes, siendo - 

zés reducida en corderos de mayor edad . ( 17 ) 

Aal tambien, se reporta que Moniezia expanea vive de 132 

a 256 días dentro del huésped, en eu forma adulta . ( 3,17 ) 

Al'kov (URSS, 1972), encontré la maduración de Moniezia-

expanea y M. benedeni en 41 y 49 días reepeotivamente, en in-

fecciones cruzadas experimentales, en ovinos . ( 1 ) 

0apon (1974), denoetr6 la maduración sexual de Moniezia-

expanea en 47 días después de lo ingeetián da loo cyaticercoi 

des, en vacan; M. benedeni desarrollé en 51 dial . ( 10 ) 

En ambae infecciones el porcentaje do supervivencia de -

los parásitoe fuá reducida; 1 a 2 % de loe oyeticerooides ad-

ministrados pudieron desarrollar a parásitos adultos . ( 10 ) 

Mehru (1955), reporta la eliminación de huovoe do Monie-

ala un 49 Mac, después de la infección . ( 22 ) 
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Davidov (URSS, 1974), onoontr6 que los proglótidoe apare 

cieron on las heoee 53 días después de la infección y oontinu 

(in apareciendo hasta 154 días después . ( 7 ) 

Se debe tener en cuenta que loe &caros viven en la parte 
baja del pasto y en el humus, donde se ocultan durante el dia. 

En el crepúsculo salen a merodear por el suelo y la hierba en 
busca de alimento, donde generalmente pastorean los ovinos. 

Esta busqueda coincidente de alimento de ambos huespedee,-

proporciona las condiciones ecológica, para perpetuar a dicho 

parásito . ( 18,25 ) 

Se calcula que hay de 14 a 22 millones de &caros por he° 

tárea de pasto permanente. En tale* pastos, de 3 a 4 % de los 
ácaros están infectados naturalmente con 4 a 13 oystioercol—

des por cada uno, lo que supone una media de i millón de aya-

tioorwides por hectárea. Seto significa que hay do 4 a 7 oye 

tioerooides por cada 100 ácaro. . ( 18, 25 ) El  ácaro puede -

tener un período prepatente de 2 a 5 meses, en condiciones na 

turalee . ( 32 ) 

Debido a la falta de antecedentes sobre la posible perio 

dicidad de eliminación de huevos y/o proglótidos de Monietia-

Lana y considerando esta parasitoeis como una causa importante 

de pérdidas económica', on la Ganadería Ovina, este estudio 

tiene'por tiene por objetivo determinar en seis horas diferen 

tes del día, en cuál de ellas son eliminados en mayor canti—

dad, durante los meses de agosto, septiembre y octubre de ---
1980 . 
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CAPITULO III 

MATERIAL Y METODOS 



MATERIAL Y MÉTODOS 

Para la realización del presente trabajo se utilizaron -

10 corderos lactantes con un promedio de edad de 4 meses, un-

peso de 20 a 25 Kg. y parasitados naturalmente con Moniezia - 

LER. • 
Se les tomaron muestras fecales durante loe 24 horas del 

día, a intervalos de 4 horas, comenzando a las 8 a.m. . Las -

muestras fueron tomadas directamente del recto y depositadas-

en bolsas de polietileno para evitar contaminación, tomandose 

aproximadamente 20 gramos. Se tranaladaron en refrigeración -

debidamente etiquetadas, al laboratorio de Parasitología de -

la Y:acuitad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Univer-

sidad Nacional Autónoma de México. El muestreo se realizó ca-

da 7 días, durante los meses de agosto, septiembre y octubre-

de 1980 . 

Los ~menea coproparasitoschicos se realizaron 2 veces 

a cada muestra; se utilizaron pruebas des 

1.- Tamizado 	( 12, 28 ) 

2.- flotación 	( 12, 28 ) 

3.- Me Master 	( 12, 28 ) 

El total de muestras obtenidas de cada cordero por día - 

de muestreo hizo un total de 6 muestras . 

Datos generales de la zona: El poblado do Salazar se en-

cuentra localizado geogréficamente en el Km. 36.5 de la carro 

tera México toluca, corresponde al municipio de Lorena de Vi--

liada, en el Edo. de México ( 11 ) 
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Se encuentra localizado en lao coordenadas: 

19°  18' latitud norte 

99°  30' longitud oeste 

- altitud 2578 metros sen.m. ( n ) 

Cuenta con rocas ígneas como son: 

- toba 

- brecha volcánica 

- vitrea 

- extresiva ácida-basioa media 

- basalto 

El uso del suelo es esencialmente agrícola. Las tierra.-

destinadas a la explotación pecuaria se bagan en paetisalee -

naturales y cultivos forrajeros como son: 

- Avena 	(Avena sativa) 

- cebada (Borde= spp) 

- dallis (Paepalum dilalatum) 

- pata de gallo 	(Dactylis glomerata) 

- treboles (Trifolium spp) 

Su praticultura se moderada . ( 11 ) 

Su clima está clasificado como: 

- C  ( W2  ) (Y)  b ( 	) 	(el más húmedo de loe - 

templados subhúmedoe, con lluvian en verano siendo 10 veces 

mayor la precipitación pluvial en el meo nide húmedo que en el 

mee más seco. Con veranoe frescos y largos y una temperatura-

media de 22°  C. ; poca oscilación entre 5°  y 70  C.) . ( 11 ) 

Se encuentra en la isoterma de 10°  C. y la isoyeta de --
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1C00 a 1500 mm anuales. Su temperatura anual media es de ---

13.20  C. y la precipitación pluvial anual es de 809.3 mm. 

Existe la posibilidad de heladas . ( 11 ) 

Las especies animales que se explotan en esta región y 

que se encuentran en relación con el estudio son: 

- Bovinos Holstein Pi••iesian y criollos 

- ovinos Suffolk y criollos 

- aves criollas por lo general 

Ia precipitación pluvial por mes, la temperatura media y 

la humedad relativa durante loe meses de realización del pre-

eemte trabajo fueron: 

MESES PRECIPITACION 

PLUVIAL 	(mm) 

TEMPERATUVIA 

MEDIA (° C.) 

HUMEDAD-

RELATIVA (%) 

AGOSTO 175 14.8 81.0 

SEPTIEMBRE 138 14.1 80.7 

OCTUBRE 54 13.2 78.1 (3) 
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RESULTADOS 

Loe resultado. obtenidos do loe examenes coproparaeitcs-

o6pioos por las técnicas de tamizado, flotaoi6n y Mc Master - 

• son descritas a continuaoldno 

En el cuadro No. 1 se muestran loe resultados al realizar 

la técnica de tamizado para la deteccién de proglétidoe de r.51-

Diestainn. 8e tiene el ndmoro de muestras tomada° en cada --

hora del die. (n), en que se realizaron los muestreos; así mil, 

mo, se presentan la frecuencia absoluta respecto al total de-

muestras tomadas en cada hora y su frecuencia relativa, toman 

do el total de muestras positivas en cada intervalo . (ver --

cuadro lo. 1 y gráfica lo. 1) 

En el cuadro No. 2 aparecen loe resultados obtenidos por 

la técnica de flotación con el calmare de muestras positivas a 

yoniesia un en cada hora del dia (n), durante cada muestreo-

ami mismo, se da la frecuencia absoluta y relativa en cada --

intervalo del dia. En las lecturas de las 4, 8 y 24 horas se-

observa el menor némero de muestras positivas detectables por 

medio de esta técnica. Las lecturas de las 16 hr. y 20 hr.. -

así como las realizadas a las 12 horas del día, muestran ma--
yor némero de deteccién de animales infectados . 

(ver cuadro No. 2 y gráfica No. 2) 

En el cuadro No. '5 se presentan los promedios (I) y laa-

deeviaciones standard (8) de huevos de Monta:rala £22 por gramo 

de heces obtenidos de loe resultados de lo técnica de Mo Mas- 
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ter, para cada una de las horas del día en que se ton& mues—

tra y durante cada uno de los meses. Los resultado. de esta -

técnica solo tienen el objetivo de ilustrar la hora del día -

en que es posible encontrar el mayor número de huevos, ya que 

esta técnica ticas poco valor de diagnóstico para las ceetodo 

sis . (ver cuadro No. 3) 
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CUADRO No. 1 

PRUEBA DE TAMIZADO PARA rontozla  u EU OVINOS. RESULTADOS 

DE 6 LECTURAS TOMADAS CADA 4 HORAS DURANTZ 24 HORAS . 

X14 	u 
4 
Hr. 

8 
Hr. 

12 
Hr. 

16 
Mr. 

20 
Mr. 

24 
Hr. 

AGOSTO 	50 3(e) 7  14 20 6 2 

unalimez 40 0 6 8 10 6 0 

OCTUBRE 	40 0 1 7 12 2 0 

PR. CUENCIA 
ABSOLUTA ( % ) 2.30 10.76 22.30 32.30 10.76 1.53 

IRECUIWCIA 
RELATIVA ( 	) 2.88 13.46 27.88 40.38 13.46 1.92 100 

o: lidmero de muestras en cada intervalo . 

( )- 
 
número de mueetras positivas . 

22 
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GRÁFICA No. 1 
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CUADRO No. 2 

TECUICA DE YLOTACION PARA Xoniesia  un EN OVINOS. RESULTADOS- 

DE 6 LECTURAS TOMADAS CADA 4 HORAS DURANTE 24 HORAS . 

X U 8 n 
4 
Hr. 

8 
Hr. 

12 
Br. 

16 
Hr. 

20 
Hr. 

24 

AGOSTO 50 47(11) 50 50 50 50 48 

SIZTI1393RE 40 39 40 40 40 39 40 

OCTUBRE 40 34 33 38 36 37 35 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA ( % ) 92.30 94.61 98.46 96.92 96.92 94.61 

FRECUx2iCIA 
RELATIVA ( % ) 16.08 16.48 17.15 16.89 16.89 16.48 100 % 

n= Número de mueetrae tomadas en cada intervalo . 

(11)= Número do muestras positivas . 
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CUADRO No. 3 

PROMEDIO DE HUEVOS DE montezia  222 POR GRAMO DE HECES DURATE LOS MESES 

DE MUESTREO, TECNICA DE McMASTER . 

4 HORAS 

S 

8 HORAS 

A 	• 	5 

12 HORAS 

7 	4. 	5 

16 HORAS 

A• 	S 

20 MORAS 

7 	5 

24 Horas 

A . 	5 

AGOSTO 762 • 765.29 1036 • 932.63 1127 • 1083 1225 • 1005.3 880 + 832.07 675 • 763 

SEPTIEMBRE 700 + 442.74 985 • 869.43 1085 • 1037.4 1214 • 1217.4 1028 + 730.77 784 545 

OCTUBRE 367 • 305.41 435 • 333.05 479 • 336.81 571 + 398.21 444 • 365.70 349 • 299 

. Promedio 

8 . Deaviac16n standard . 
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SCUGIUL 

la falta do rublicaci(n da artícules concernien'en al te 

ate, limitan ]a comparación de los datos obtonidoa en este tra 

bajo, reduciendo ael la posibilidad de tomar mejor juicic do-

los mismos . 

Ahora bien, en ice resultados presentados en el cuadro -

]ro. ] se aprecia que al practicar la técnica de tamizado, en-

nuestras colectadas a las 16 hr. durante los 3 meses, fué ---

donde se observ6 mayor número de muestras positivas (32.3 51)-

disminuyendo a las 12 hr. . las locturas do las 18 y 20 hr. - 

nuestran el mismo porcentaje de muestras positivas (10.76 %)-

non un descenso considerable con respecto a la lectura do lea 

l6 horas. Loe resultados obtenidos a las 4 y 24 horas, con si 

nilar porcentajo de pcsítividad (2.3 % y 1.53 % rcepectivamen 

mostrandoee muy por debajo de las horas anteriormente oi 

--adas. Estos resultados concuerdan con los obtenidos al prac-

"icar la técnica de Mc Master (ver cuadro IZo. 3), aun cuando-

ve tuvo cuidado de que al realizar ésta técnica no ee incluyo 

::an en la muestra proglItides que variaran el resultado de la 

:Lectura, aspecto por el cuál esta técnica carece do valor ---

diagnóstico para las ceetodosia. Inediforenciae de los resul-

%ados pueden deberes a la diferencia do cantidad de irgeeta y 

del transito de la migra  en el tracto inteetinal en las difo- 

rentee horas de mueotreo, ya que so note unu diferencia pro-- 

porcional en cuanto al contenido do heces en el recto . 

Do las don prueban antoricres, no Indica quo fu() a las 

horas cuando so encontró el mayor ntImero do muestras oonte 
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niendo tanto proglótidos como huevcs de Moniezia  su ., La grá-

fica No. 2 muestra loe resultados do la prueba de tamizado . 

En cuanto a loe resultadcs obtenidos on la técnica de --

flotación que es aprecian en el cuadro Uce 2 y en la gráfica 

No. 2, corresponden el mayor rimero do muestras positivas a -

la lectura do las 12 horas con un 98.46 % . La variación de -

muestras positivas en las diferentes horas del día, con respel 

to • la lectura de las 12 hr., es menor que la variación ob--

servada en las tbonicao de tamizado y Mc Master. Ademas de --

mantener un alto porcentaje de pooitividad en la detección de 

animales portadores de la infección . 

Con lo que respecta al periodo durante el cual fue reali 

zadc este estudio y que comprendió loo meses de agosto, eep--

tiembre y octubre, se observa un decremento do muestras posi-

tivas a partir del primor mes de muestreo, para continuar die 

minuyendo en lce meses subsecuentes . 

Estos resultados coinciden con les reportados por Lin — 

(China, 1976), donde so observó un pico de incidencia en mayo 

y junio, para después decrecer en agosto hacia adelante; atri 

buido a la adquisición de inmunidad de loe corderos, con la -

posible expulsión do loo parásitos . ( 19 ) 
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CONCLUSI 0111; S 

Bajo las condiciones en que se realiz6 el presente traba 

jo se enoontr6 que: 

1.- El mayor número do muestran positivas por medio de -

la técnica de tamizado para la moniezioeie, fuó en la lectura 

de las 16 horas. Descendió hacia las 12 horas del día; el mis 

roo poroontaje de positividad se enoontr6 a lao 8 hr. y 20 hr.; 

las lecturas de las 24 hr. y las 4 hr. muestran muy bajo por-

centaje de efectividad . 

2.- La técnica de flotación arrojó mayor número de leotu 

:ras positivas a Moniezia 222 a las 12 horas del día; se pre--

uent6 una pequeña variación en las lecturas de las 16, 20, --

24, 8 y 4 horas del día con respecto a la lectura de las 12 -

horas del día 

3.- Ge presentó mayor número de huevos do Moniezia  222 - 

un las muestras tomadas a las 16 horas del día, por medio de-

:tt técnica de Mo Master 

4.- Se presentó una variación mensual do muestras positi 

vas a Moniezia 22R decreciendo a partir del primer mes do ---

nuestreo (agosto) hacia ootubre. Esto so enoontr6 en los re--

aultados de las técnicas de tamizado, flotación y Mo Master . 

5.- So recomienda la toma do mueotrae para el diagnósti-

co de la monieziosis , a las 16 horas del día ya que se cuan-

con adecuada eficiencia de la técnica de tamizado y Mo Nae 
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ter; así también como al practicar la técnica de flotación --

pues cuenta con un adecuado porcentaje de efectividad. El cri 

torio a seguir será de acuerdo a lee practicas de manejo que-

me lleven a cabo . 

6.- Se sugiere la continuación de este estudio en loe ma 

ses subsecuentes a la terminación del presente para conocer -

de manera completa el comportamiento del ciclo de eliminación 

de huevos y/o progliStidos de Moniezia 	. 
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