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El presente estudio se realiz6 en el pueblo de -- 
Santo Tomás de Ajusco, Tlalpan D. F., con el fin de determinar

la efectividad en cuanto a la dismtnuci6n de huevos por gra
mo de heces fecales y ganancia de peso de un calendario de- 
desparasitaci6n contra vermes gastroentéricos en ovinos de - 
diferentes edades. Para el efecto se utilizaron 54 ovinos -- 
criollos, divididos en dos grupos, el grupo I,formado por 27 - 
corderos destetados, el grupo II, con 27 hembras adultas, cada
grupo se subdividió en 3 lotes ( 1, 2 y 3), de 9 animales cada

uno, los cuales fueron tratados con Carbamato de metil 5 bu- 
ti1 benzimidazole ( parbendazole), a una dosis de 15 mg/ Kg.,- 
de peso por vía oral. L os lotes No. 1 de ambos grupos fueron - 
tratados cada 60 dtas; los Zotes No. 2 de ambos grupos reci- 
bieron tratamiento cada 90 d( as; los lotes No. 3 de cada gru- 
po no recibieron tratamiento ( testtgos). L os muestreos se to

maron cada 15 días durante Tos meses de Julio a Diciembre,= 
una muestra de heces fecales en forma individual directamen
te del recto, practicdndoseles eramenes coproparasitosc6pi-= 

cos mediante la técnica de gc. Haster. L os resultados obteni- 
dos indican que el promedio de huevos por gramo de heces pa
ra los ovinos que fueron tratados cada 60 días tuvieron una
disminución de 488. 09 ; los ovinos tratados cada 90 días tu- 

vieron una disminución de 379. 92 en el promedio de huevos y
se observó un aumento de 122. 51 en el promedio de huevos en
relaci6n con el promedio inicial en los animales sin trata- 
miento. En cuanto a la ganancia de peso en los corderos des- 
tetados se observó que el lote No. 1 que fué tratado cada 60
días obtuvo la mayor ganancia de peso ( 7. 38 Kg), en compara- 

ción con el lote No. 2 y 3 que fueron tratados cada 90 días - 
y sin tratamiento respectivamente. Se concluye que en los -- 
ovinos destetados y adultos el mejor calendario fué el apli
cado cada 60 días. 

SEPTIEYBRE 1983. 
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I N T R O D U C C I O B' 

En la ovinocultura, es necesario conocer las enfer

medades parasitarias, especialmente las producidas por los — 

vermes del tracto gastrointestinal, ya que en ocasiones ori— 

ginan la muerte en los animales adultos, además repercuten — 

en la producci6n, causando baja del peso corporal, mala con— 

versi6n alimenticia, disminución del crecimiento, aumento en

la mortalidad de los animales jóvenes y reduciendo la cali— 

dad de la lana y de la carne provocando una gran merma en la
economía del ovtnocultor ( 3, 12, 17, 25). 

Las vermtnosis gastroentértcas, generalmente produ— 

cen infecciones mixtas, las cuales se localizan en el abona— 

so, intestino delgado y grueso de los ovinos. Los pardsttos— 

adultos se encuentran en la mucosa del tracto gastrotntesti— 

na1, los cuales provocan la tnflamact6n de éste ( 3, 12, 25). 

Los nemdtodos que comunmente parasttan al tracto — 

gastrointestinal de los ovinos, pertenecen a los siguientes— 

géneros: Haemonchus lp£, Trtchostron,gylus E,Ostertagta I¿Z, 
Oesophagostomum =, Nematodirus jp£, Bunostomum sPP, Chaber

tia ovina y Trichurts ovis ( 2, 3, 9, 17, 23). 

En los últimos años se han desarrollado diversos — 

sistemas para el control de las vermtnosts gastroentéricas — 

mediante la aplicact6n de medidas preventivas y el uso de an

tihelmínticos, los cuales empleados adecuadamente han dado — 

buen resultado, sin embargo, el control sera mejor si se to— 

man en cuenta diversos factores como la variación estacional

de los parasttos, Zas condiciones del medio ambiente como: — 

temperatura, prectpttaci6n pluvial, humedad relativa, tipo — 

de suelo, vientos, sistemas de rotación de praderas, ast co— 

mo el estado nutricional y la edad de los animales ( 3, 7, 9, 1? 

25). 



La importancia de las verminosis gastrointestina— 

les ha sido considerada por diferentes investigadores de di

versos países, debido a las grandes pérdidas que provocan — 

en la economía del ovinocultor, así, Darvil ( 15), en Austra

Iia realizó un estudio económico, quien informa que los cos

tos de antihelmínticos se pagaban al obtener el peso comer— 

cial de los corderos en la mitad de tiempo del' que normal— 

mente tardaban los productores que no usaban antihelmínti-- 

cos. 

Luque ( 18), en E. U. A., realizó un estudio con 22

corderos infectados naturalmente con nemdtodos gastroentért

cos, a los cuales trat6 con parbendazole en una dosis de— — 

7. 5 a 15 mg/ Kg., demostrando la efectividad contra los par¿ 

sitos adultos de los géneros Cooperia sp£, Trichostrongylus

spp, llematodirus sem, Haemonchus sp, Bunostomum spp, Cster— 

ta,gia g2R, Chabertia ovina y Oesophapostomum . 

En el estudio realizado por Shone y col. ( 26), en

Sudafrica, se observó que los corderos infectados experimen

talmente con vermes gastroentéricos, al tratarlos con par— 

bendazole con una dosis de 30 mg/ Kg., por vía oral fue efec

ttvo en 99. 9 a 100% contra e1 IV estado larvario y adultos— 

de Haemonchus contortus, Ostertagia circunctnta, Cstertagta

trifurcata, Trichostrongylus columbrtformis, llematodirus— — 

spathiger y Chabertia ovina y solo fué efectivo contra adul
tos de Oesophagostomum columbianum en un 100% y en un 67% — 

contra adultos de Trichuris globulosa. 

Zajícek y X¿rovd ( 30), en Checoslovaquia, reporta

ron 1a efectividad del parbendazole a1 10% por vía intraru— 

minal y al 25% por vía oral en ovinos, infectados con nem¿— 

todos gastroentéricos. 

Rates y Colglazter ( 15), reportaron que e1 parben

dazole fue efectivo contra los estados adultos de varios ne

mdtodos gastrointestinales, pero no fué eficaz contra los — 

estados inmaduros de Haemonchus contortus. 
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En Inglaterra, Gibson y Parfitt ( 10), reportaron - 

1a efectividad del parbendazole a una dosis de 15 mg/ Kg., — 
por vta oral en ovinos infectados experimentalmente con lar

vas de Nematodirus battus, se observó que solo fué efectivo

en un 85% contra este parásito. 

En la India, Varshney y Singh ( 28), reportaron la

eficacia del parbendazole a una dosis de 30 mg/ Kg., en ovi— 

nos infectados naturalmente con vermes gastroentéricos, ob— 

servaron que solo fué efectivo en un 44. 67% contra el estado

adulto de Haemonchus contortus y 95% contra Oesophagostomum

columbianum, sin embargo, no fué efectivo contra los esta— 

dos inmaduros de Haemonchus contortus. 

Por lo que respecta a VJxtco se han realizado di— 

versos estudios relacionados sobre la incidencia, eptdemio— 

logta y control de las verminosis gastroentéricas, ast se — 

tiene en el estudio realizado por Fajardo ( 8), L en el Centro
de Investigación, Enseñanza y Extensión en Ganaderia Tropi— 
cal, de ósarttnes de la Torre Veracruz, quien reportó la com

probación de tres calendarios de desparasitación en ovinos— 

de tres edades diferentes, demostrando que el calendario— — 

aplicado cada 28 días fué el mejor para los animales lactan

tes y destetados y el mejor calendario para los animales— — 

adultos fue cada 56 días. 

Otro estudio realizado por Quintana ( 24), en el — 

Centro Experimental Pecuario de Tulancingo, Edo. de Hidalgo

determinó en ovinos de tres edades diferentes la ganancia — 

de peso, mediante la aplicación de tres calendarios de des— 

parasitación, para el efecto utilizó 90 ovinos los cuales — 

fueron divididos en tres grupos. Demostró que la ganancia — 

de peso para el grupo I no fué significativa, pero en el— — 

grupo II tuvieron mejor ganancia de peso cuando fueron tra— 

tados cada 30 días y en el grupo III no hubo incremento de— 
peso. 
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Andrade ( 1), realiz6 un estudio en el poblado de- 

Parres, al sur del Distrito Federal, observó que durante el

mes de Agosto, aumentó considerablemente el número de larvas

de Haemonchus spp y Trichostrongylus I, coincidiendo con - 

e1 aumento de la humedad debido a la época de lluvias. 

En el estudio realizado por Camacho ( 4), en la re

gi6n del Ajusco, al sur del Distrito Federal demostr6 que - 

durante los meses de Vayo y Junio hubo un incremento en el - 

porcentaje de Huevos de vermes gastroentéricos y de larvas - 

de éstos, en los cuatro lotes de ovinos sujetos al estudio. 

Además observ6 que el género de mayor incidencia fue el - - 

Haemonchus spp. 

Iturbe ( 13), en el Edo. de Querétaro, determin6 - 

la acci6n antthelmintica del levamisol y thiabendazole en - 

ovinos Earasitados por nemátodos gastroentéricos en forma - 

natural. Observ6 que no hubo diferencia significativa entre

las ganancias de peso de los animales del lote tratado con- 

levamtsol en relaci6n con el tratado con thiabendazole. 

El objetivo del presente estudio es determinar el

mejor intervalo entre dos tratamientos contra nemátodos gas

troentéricos en ovinos de diferentes edades, mediante la- - 

aplicact6n del parbendazole, tomando como base la reducci6n

en la cuenta de huevos de nemátodos gastrotntesttnales por - 

gramo de heces y la ganancia de peso en los animales trata- 

dos. 

P] 



DATOS GENERALES DE LA REGION

El presente estudio se realizó en los alrededores

del pueblo de Santo Tomás de Ajusco, Tlalpan Distrito Fede- 

ral, el cual se encuentra localizado en las siguientes coor

denadas: 19°, 13' latitud Norte y 99°, 10' longitud Oeste. 

Tiene una elevaci6n sobre el nivel del mar de 2839 metros, - 

su clima es frío con heladas en los meses de Octubre a Fe- 

brero. Durante el año se encuentran dos épocas definidas la

de lluvias correspondiente a los meses de Junio hasta Sep- 

tiembre y el resto del año corresponde a la época de sequía, 
predominando los vientos del Norte ( 1). 

El suelo de esta zona corresponde a la cordillera

del Ajusco y pertenece al grupo de los suelos podz6licos, - 

formado por mtgajones rojizos y cafés. Su vegetación está - 

formada por bosques de coníferas como el oyamel, pino, ct-- 

prés y cedro. Los principales cultivos de la zona son: el - 

maíz, chícharo, haba y avena. Los pastos naturales de la zo

na son: Nuelhembeagia brevtscete, buelhembea.gia macroura, 

Nuelhembea,gia quadridentata, Festuca lugens y Stipa tchu - 

1). 
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En el presente estudio se utilizaron 54 ovinos — 

criollos de un rebaño de 250 animales en pastoreo, los cua— 

les fueron divididos en dos grupos, cada grupo constó de 27

animales de diferentes edades. El grupo I formado por 27 — 

corderos destetados con un peso de 15 a 25 Kg., el grupo II

formado por 27 hembras adultas. Cada grupo se subdividió en

tres lotes ( 1, 2 y 3), de 9 animales cada uno, a dichos ani— 

males se les realizaron exámenes coproparasitosc6picos para

determinar la cuenta de huevos de nemdtodos gastroentéricos

mediante la técnica de # c. Naster, con el fin de evaluar la— 

parasttosis en forma cuantitativa. 

Cada grupo recibió tratamiento antihelmtntico, me

dtante el uso de Carbamato de metil 5 butil benzimidazole — 
parbendazole), a una dosis de 15 mg/ Xg., de peso por vía — 

ora1. 

Este modelo de desparasitaci6n se efectu6 durante

los meses de Julio a Diciembre del año de 1982. 

Ademas solamente se regtstr6 el peso de los corde

ros destetados mensualmente para conocer su ganancia de pe - 
30. 

Una vez formados los grupos, se tomó cada 15 días

y durante los seis meses una muestra de heces fecales en — 
forma individual, obteniéndola mediante una bolsa de pldsti

co directamente del recto de cada ovino anotando su número— 

de identificación, colocando dicha muestra en refrigeract6n, 

para transportarla de una manera adecuada al laboratorio de
Parasitología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zoo— 
tecnia de la Universidad Yactonal Aut6noma de 1Yéxtco. Cada— 

muestra se analiz6 mediante las técnicas de Lfe. 11llaster y Co— 
procul t i vo en Serrín ( 3, 7, 22, 27, 29). 
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Las larvas obtenidas a partir del coproculttvo se

fijaron en Iugo1 y se clasificaron, de acuerdo con la clave

de Lammler y Soulsby ( 16, 27). 

La evaluación de la efectividad del tratamiento — 

sobre el número de huevos fue determinada mediante un andli

sis de varianaa, con el siguiente modelo: 

X ijklm= M+ Di + Ej+ Sk+ Ql + Bm( j,k) + Vffijklm+ 

Para la evaluaci6n del efecto sobre el peso, solo

se emplearon los datos de los corderos destetados, usandose

el siguiente modelo: 

X ijkm = M + Di + Sj + Ba + Pk + YHijkm + FYijkm

X = Peso del borrego m, Desparasitaci6n i, Sexo j, 
Muestreo del peso mensual k

M = Media general. 

D = Efecto del calendario de desparasitaci6n, don
de t = 1, 2, 3. 

S = Efecto del sexo, donde j

P = Efecto del peso mensual, donde k = 1, 2,... 5. 

C"I

WijkIm

X Prueba de Ec.,' aster del borrego m, Desparasi

taci6n i, Edad j, Sexo k, Mes 1. 

M Media general. 

D Efecto del calendario de Desparasitaci6n, — 
donde i = 1, 2, 3. 

E Efecto del grupo de edad, donde j = 1, 2. 

Q Efecto del muestreo quincenal, donde 1 = 1, 

2, 3,... 11. 

S Efecto del sexo, donde k = 1, 2. 

B Efecto del borrego, donde m = 1, 2, 3, ... 54. 

X Prueba del Mc. Alaster inicial ( empleada como

covariable). 

Y Constante. 

Y Error aleatorio. 

Para la evaluaci6n del efecto sobre el peso, solo

se emplearon los datos de los corderos destetados, usandose

el siguiente modelo: 

X ijkm = M + Di + Sj + Ba + Pk + YHijkm + FYijkm

X = Peso del borrego m, Desparasitaci6n i, Sexo j, 
Muestreo del peso mensual k

M = Media general. 

D = Efecto del calendario de desparasitaci6n, don
de t = 1, 2, 3. 

S = Efecto del sexo, donde j

P = Efecto del peso mensual, donde k = 1, 2,... 5. 

C"I



B = Efecto del borrego m, donde m = 1, 2, 3,— 27. 

E = Peso inicial del borrego m, donde m = 1, 2, 3, 

27 ( empleado como covariable). 

Y = Constante. 

En ambos casos se aplicaron técnicas para el aná— 

lisis de modelos incompletos y desbalanceados a través de — 

la regresión ( 6, 19). 

E
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Los resultados obtenidos en el presente trabajo se

resumen en los cuadros y gráficas siguientes: 

Cuadro 5o. 1: Promedio quincenal de huevos de nemátodos gas— 

troentéricos por gramo de heces en ovinos deste

tados del grupo I, durante los meses de Julio a

Diciembre. 

Cuadro Plo. 2: Promedio quincenal de huevos de nemátodos gas— 

troentiricos por gramo de heces en hembras adul

tas del grupo II, durante los meses de Julio a

Diciembre. 

Cuadro lío. 3: Promedio quincenal general de huevos de nemáto— 

dos gastroentéricos por gramo de heces en ovi— 

nos de ambos grupos, durante los meses de Julio

a Diciembre. 

Cuadro No. 4: Cambio del promedio en el número de huevos de — 

nemátodos gastroentéricos por tratamiento. 

Cuadro No. 5: Porcentaje de larvas de vermes gastroentéricos— 

durante los meses de Julio, Septiembre y Diciem

bre del grupo I. 

Cuadro No. 6: Porcentaje de géneros larvarios de vermes gas— 

troentéricos durante los meses de Julio, Sep— — 

tiembre y Diciembre del grupo II. 

Cuadro !' o. 7: Promedio mensual de peso en ovinos destetados — 

del grupo I. 

Cuadro No. S: Promedio general de ganancia de peso en corde— 

ros destetados por lote en el grupo I. 
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Gráfica No. I: Promedio quincenal de huevos de nemátodos gas

troentérteos por gramo de heces en ovinos des

tetados del grupo I, durante los meses de Ju- 

lio a Diciembre. 

Gráfica " ío. 2: Promedio quincenal de huevos de nemátodos gas

troentéricos por gramo de heces en hembras- - 

adultas del grupo II, durante los meses de Ju

Ito a Diciembre. 

Gráfica No. 3: Promedio quincenal general de huevos de nemá- 

todos gastroentéricos por gramo de heces en - 

ambos grupos, durante los meses de Julio a Di

ciembre. 

Gráfica No. 4: Ganancia de peso mensual en corderos desteta- 

dos del grupo I. 
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GRAFICA No. 1 . PROMEDIO QUINCENAL DE HUEVOS DE NEMATODOS

GASTROENTERICOS POR GRAMO DE HECES EN COR

DEROS DESTETADOS DEL GRUPO I. 

MESES

JUL AGO SEP OCT NOV DIC

WTE DESPARASITACION

1 CADA 2 MESES. 

2 CADA 3 MESES. 

3 SIN DESPARASITACION. tyy}
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GRAFICA No. 3 : PROFLEDIO QUINCENAL GENERAL DE HUEVOS DE
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GRAFICA No. 4 . PROMEDIO MENSUAL DE GANANCIA DE PESO EN CORDEROS
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D I S C U S I 0 N

En los resultados obtenidos en el presente estu— 

dio se observa que el promedio inicial de huevos de nemdto— 
dos gastroentéricos por gramo de heces en los tres lotes— — 
del grupo I fue similar ( ver cuadro No. 1), quince días des— 

pués del tratamiento se observa un decremento en un 100% de

huevos de estos p ardsitos en los lotes 1 y 2 del grupo I, — 
sin embargo, en el lote No. 3, hubo un incremento ligero en— 

el promedio de huevos, estos resultados se pueden comparar— 

con el estudio realizado por Johns ( 14), en Australia, quien

reportó que en el grupo de ovinos tratados con parbendazole

a una dosis de 20 mg1Kg. de peso por vía oral, tuvo un efe£ 

to en el 100; en la reducción de huevos de nemdtodos gastro

entéricos, después de 10 horas del tratamiento. 

En el mismo cuadro se observa que conforme se — — 

aplican los tratamientos cada 60 y 90 días en los lotes — — 

No. 1 y 2 respectivamente se obtuvo una reducción en un 100% 
en la cantidad de huevos de nemdtodos gastroentéricos hasta
15 días después del tratamiento ( ver gráfica No. 1), pasando

éste periodo empieza a haber un incremento progresivo en el

promedio de huevos en ambos lotes, esto se debe a una rein— 

fecc£ón a causa de la contaminación que podría prevalecer — 

en los pastos en los cuales los animales siguieron pastando

y que durante la temporada de Julio a Septiembre, el suelo— 

y el clima son propicios para la supervivencia de las lar— 
vas en el suelo y en los pastos. En cambio en el lote No. 3— 

que no recibió tratamiento se observa que desde el inicio — 
del estudio tuvo un incremento progresivo en el promedio de
huevos, llegando a tener en el mes de Octubre un promedio — 

de 950 huevos por gramo de heces que free el nivel mas alto— 

durante los seis meses del estudio, esto puede ser debido a

que durante esta época se favorecen las condiciones ambien- 
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tales para que se desarrollen las larvas infectantes, tonta

minando los gastos en donde se alimentan los animales ( 20, 

27) . 

En cuanto a los resultados obtenidos en el grupo - 

II, correspondiente a las hembras adultas, se aprecia en el

cuadro llo. 2 y en la gráfica llo. 2, que en los lotes No. 1 y 2

que recibieron tratamiento cada 60 y 90 días respectivamen- 

te, el promedio de huevos por gramo de heces fue similar- - 

después de cada tratamiento, en cambio en el lote llo. 3 ( tes

tigo), se observa que la cantidad de huevos se incrementa - 

progresivamente llegando a tener el nivel más alto de 785 - 

huevos por gramo de heces al final del verano ( Septiembre) - 

10 que indica que en esta época las condiciones ambientales

son favorables para la ovoposici6n de estos parásitos, esto

es debido a que como lo indica Andrade ( 1), quién observó - 

que durante los meses de Agosto y Septiembre aumentó const- 

derablemente el numero de huevos de nematodos gastroentért- 

cos en las muestras fecales, coincidiendo con el aumento de

la humedad debido a la época de lluvias. 

En el mismo cuadro se aprecia que en el Zote No. 3

testigo), al término del estudio present6 un promedio de - 

430 huevos por Cramo de heces, que no es una carga parastta

rta de consideract6n, esto puede ser debido al fenómeno de- 

autocuraci6n, ya que después de una parasitosts elevada,- - 

ocurre dicho fen6meno, por otro lado se menciona que esta - 

autocuract6n no es duradera, quedando expuestos nuevamente - 

a reinfecciones de estos parásitos. Tomando en cuenta los - 

resultados obtenidos en este grupo es recemerdable despara- 

sttar cada tres meses debido a que los animales adultos han

reaccionado tnmunologtcamente, adquiriendo resistencia a- - 

los vermes gastrotntesttnales, estos resultados son semejan

tes a los que reporta Guerrero ( 11), en el estudio realiza- 

do en el Gfuntcipio de ldtxquiahuala Edo. de Hidalgo, quién - 

observ6 que el calendario aplicado cada 30 días fue el me -- 
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jor para los animales lactantes, para los animales desteta- 

dos fue el bimestrall el mejor calendario para los anima -- 

les adultos fue cada tres meses. 

Los resultados obtenidos en el cuadro No. 3, co- - 

rrespondientes al promedio quincenal general de huevos de - 

huevos de nemdtodos gastrointestinales en ambos grupos, - - 

muestran que el promedio inicial de huevos de estos pardsi- 

tos en el lote l,'o. 1, fue de 610 huevos por gramo de heces; - 

en el lote No. 2 el promedio de huevos fue de 550 y en el lo
te 1+'o. 3 hubo un promedio de 560 huevos por gramo de Peces. - 
Conforme a la aplicación de los tratamientos en los lotes - 

lío. 1 y 2, cada Co y 90 días respectivamente, se obtuvo una- 

reducci6n en un 100%, en la castidad de huevos hasta 15 días

después de cada tratamiento. Estos resultados se pueden com

parar con el trabajo realizado por Parshney ( 28), en la In- 

dia, quien reí-ort6 que al aplicar en ovinos una sola dosis - 

de 50 mg/ Kg. de peso de naftaleno y 30 mg/ Kg. de peso de- - 

parbendazole por vía oral, obtuvo una reducci6n en un 100% - 

de huevos de nemartodos gastroentéricos respectivamente. 

En el cuadro No. 4, se aprecia el cambio en el nú- 

mero de huevos de nemdtodos gastrointestinales por trata- - 

miento, en el lote llo. l, de ambos grupos el promedio de hue

vos al inicio del tratamiento, fue de 613. 89 y mediante la- 

desparasitaci6n cada 60 días se obtuvo una disminución de - 

488. 09 en el promedto de huevos en relaci6n al promedio ¡ ni

cial de estos lotes. En el tratamiento cada 90 días aplica- 

do en los lotes 1. ro. 2 de ambos grupos se observó que el pro- 

medio de huevos al inicio fue de 565. 79 y al término de los
tratamientos se obtuvo una dismtnuci6n de 379. 92 en el pro- 

medio de huevos en relaci6n al promedio inicial. En el lote

lio. 3 de ambos grupos el promedio inicial de huevos fué de - 
561. 11 y al término del estudio tuvieron un aumento de 122. 
51 de huevos en relaci6n al promedio inicial, mediante el - 
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análisis estadístico se reveló que los lotes de ambos gru— 

pos difieren significativamente ( p e_0. 01). Los resultados — 

de estos tratamientos pueden ser comparados con los reporta

dos por Varshney y Stngh ( 28), en la India, que al aplicar -- 

tratamiento a base de parbendazole en ovinos obtuvo una dts

mtnuci6n de 85. 90 en el promedio de huevos de nemátodos gas

troentéricos por gramo de heces en relaci6n al promedio ¡ ni

cial, 20 días después del tratamiento. 

En cuanto a los resultados obtenidos en el porcen

taje de los diferentes géneros de larvas de nemátodos gas-- 

troentértcos en los corderos destetados durante los meses — 

de Julto, Septiembre y Diciembre se puede observar en el cua

dro No. 5, durante el mes de Julio se obtuvo en los tres lo— 

tes un porcentaje similar de géneros larvarios de estos pa— 

rasitos, esto es debido a que todos los animales pastan en — 

e1 mismo sttio, adqutriendo similares infecciones ya que las

larvas infectantes son más resistentes a los factores am--- 

bientales que los huevos y estas pueden sobrevivir por va— 

rios meses en los pastizales ( 3, 27). 

En el mismo cuadro se observa que durante los me— 

ses de Septiembre y Diciembre los géneros larvarios obteni— 

dos por medio del coprocultivo en los lotes No. 1 y 2 que re

ctbieron tratamiento cada 60 y 90 días respectivamente exis

te una disminución en los géneros citados en el mes de Ju-- 

lto, stn embargo prevalecen los géneros Haemonchus . 2£ P, Nema— 
todirus spp y Bunostomum jW esto es debido a que al térmi— 
no del otoño Zas condiciones del medio ambiente favorecen — 

en mayor grado el desarrollo de estos géneros larvarios ( 201

Los resultados obtenidos en el cuadro No. 5, se pue

den comparar con los obtenidos por Kates ( 15), en E. U. d., que

reporta que al aplicar un tratamiento con parbendazole a -- 

una dosis de 15 mg/ Kg por vía oral eliminó solamente el 79% 
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de los estados adultos del género Haemonchus contortus y -- 

831% del género Arematodirus spp y además reportó que no fué- 

efectivo contra los estados inmaduros del Haemonchus spp. 

Los diferentes géneros larvartos de nemátodos gas

troentéricos obtenidos mediante coprocultivo en el grupo II

correspondiente a las ovejas adultas durante los meses de - 

Julto, Septiembre y Diciembre ( ver cuadro No. 6), son en orden

decreciente para el lote No. 1 : Haemonchus spp, Nematodirus

spp, Bunostomum g£ p, Trtchostron,gylus .1W, Oesopha,gostomum spp, 
y Ostertagia 2.p_D y en los lotes No. 2 y 3 además de los géne
ros encontrados en el lote No. 1, se presentó el género Coope

ria spp. Teniendo los mayores porcentajes Haemonchus g,Ne- 

matodirus sW, y Bunostomum spp, en los tres lotes en ambos- 
grupos ( ver cuadros No. 5 y 6). Estos resultados obtenidos en

el presente estudio son similares a los reportados en otros

trabajos realtzados en diferentes lugares de la repúbltca - 

mexicana con porcentaje parecidos; asf como 10 reporta, Nora- 

les ( 21), en Cuautttlan, Edo. de Aféxtco, quten observó que los- 

géneros de nemátodos gastroentéricos con mayor porcentaje - 

encontrados en ovinos fueron los géneros Haemonchus spp, Bu- 

nostomum spp y Cooperia spp. Andrade ( 11), en el poblado de - 

Parres, al sur del D. F., señaló que el porcentaje más alto -- 

fué del género Haemonchus spp. Canzacho ( 4), en el pueblo de - 

Ajusco, Tlalpan D. 27I., report6 que los porcentajes más altos - 

fueron los géneros Haemonchus spp y Ostertagia spp. Guerrero

11), en Ifixqutahuala Edo. de Htdalgo, report6 que los géneros

encontrados con mayor porcentaje fueron Haemonchus spp rt- 

chostrongylus 2£ y Bunostomum spp. 

Por lo que respecta al promedio de ganancia de -- 

peso en los corderos destetados en base al calendario de -- 

desparasitaci6n ( ver cuadros No. 7 y 8 y en la gráfica No. 4), 

se observa que la mayor ganancia de peso se obtuvo en el lo

te No. l, que recibió tratamiento cada 60 días ya que dichos~ 
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animales obtuvieron una ganancia de 7. 38 Kg., después el lo- 

te No. 2, que rectbi6 tratamiento cada 90 días obtuvo una ga- 

nancia de 5. 89 Kg y por último quedando el lote No. 3 ( testi

go), con una ganancia de 4. 20 Kg. Por medio de la prueba de - 
análists de vartanza, se observa que el lote No. 1 y 2 difie- 

ren signiftcattvamente entre sí ( p 4 O. O5), y además dichos

lotes tienen con el lote No. 3 ( testigo), una diferencia alta

mente significativa ( p c 0. 01), ( ver cuadro No. 8). Los resul- 

tados obtenidos en el presente estudio sobre la ganancia de
peso se pueden comparar con los de Fajardo ( 8), en Martínez - 

de la Torre Veracruz, donde reporta una ganancia de peso en
corderos en base al calendario de desparasttactón de 5. 875

Kg., en el Lote tratado cada 56 días y una ganancia de 5. 600

Y.g., en los animales tratados cada 84 días, mtentras que en - 

el lote testigo fue de 4. 07 Kg. En otro estudio realizado -- 

por Guerrero ( 11), en , Fixquiahuala Edo. de Hidalgo, se reportó

una ganancia de peso de 11 Kg., en los corderos destetados - 

que fueron tratados cada 60 días, en los animales tratados - 

cada 90 días obtuvieron una ganancia de peso de 8 Kg., y en- 

ea lote testigo fué de 5 Kg. 
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Bajo las condiciones en que se realia6 el presen— 

te estudio se concluye que mediante la técnica de Ec. Master

practicada en los ovinos de ambos grupos fueron positivos a

huevos de nemñtodos gastroentéricos, stendo los corderos des

tetados en donde se observ6 el mayor número de huevos por — 

gramo de heces durante los seis meses del estudio. 

El mejor calendario de desparasitaci6n fue el a— 

plicado en los animales que se trataron cada 60 días, ya que

se observó la mayor disminución en la cantidad de huevos por

gramo de heces. 

La mayor ganancia de peso se obtuvo en los corde— 

ros que fueron tratados bimestralmente. 

Mediante la técnica de coprocultivo practicada en

los ovinos de ambos grupos se obtuvieron diferentes géneros

larvarios de nematodos gastroentéricos, siendo estos en or— 

den decreciente : Haemonchus qpp, Nematodirus 2p£, Bunostomum

lp£,Trichostron,gylus Mp Oesophagostomum 2¿, Ostertagia spp

y Cooperta sp¿. 
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