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BVALUlCION DB CALENDARIOS DE DESPARASITACION CONTRA NEMATODOS 
GASTROENTERICOS E..~ CABALLOS E..~ CLIMA StJBTROPICAL HUMEDO Af(c) 

I.- R E S U M E N 

in papel que desempeñan loa caballos em las labores de 
oaapeo, sobre todo ea las regiones de clima tropical y sub
tropi•al, es de suma importancia 1 dado que estos animales se 
Ten afectados por diverso• géneros do nematodos gastroenté
ricoe 1 que ee desconoce W1 buen calendario de desparasita
ci6n, se plantea la necesidad para realizar estudios a fondo 
sobre loa miemos. 

&l objetivo del presente trabajo fu& determinar la re
ducci6a de hueveeillos de nematodos gaetroent,ricos con tra
tamieatos a intervalos de 30, 60, 90, 120 diae 1 una vez al -
afio 1 as! establecer ua. calendario de deeparasitaci6n. 

Bate trabajo se realiz6 con 50 caballos del Centro Expe
rimental Pecuario •r.ae Margaritas" (CIPEP A.C.), coa clima -
aubtropical. húmedo Af(c), realizándose eximenes coproparas1-
to.a6pieos bajo la tácnica do Mcllaeter aenl!Ual.es a cada a.ai
mal. Bl antihelmíntico que ee utiliz6 fu6 el fenbendazole en 
euepenai6n al 10 ~ 1 dosis de 7.5 mg/Kg. de peso corporal. -
Lo• ani.11&lee fueron divididos al azar en 5 lotee de 10 anima
l•• cada uo de la eigu.ieate manera: El lote I animalee tra
tados cada 30 dias, el lote II para loe de 60 dias, el III 
loe de 90 diae, el IV los de 120 diae 1 el lote V tratado so
lamente al principio (testigo). El experimento dur6 un año. 

En los resultados del análisis de varianza existe una -
diferencia significativa (P<0.01), en cuanto al efecto de -
tratamiento, al efecto de tiempo de desparaeitaci6n y tambien 
al efecto de los animales en sí, la covariable ( número de 
huevos al inicio del experimento ) no preeent6 diferencia -
significativa (P>0.05) 

Bl lote I reeult6 significativamente diferente de todoe 
loe·dem1's lo mismo que el lote V, en tanto que loe lotee II, 
III 1 IV, reeultaron similares al aplicar la prueba de Tukey, 
(P< 0.01). 

Por lo anterior se concluye que de loe calendarios uti
lizados el de mejor comportamiento fu' el del lote I, des
pu6e loe lotes II, III, IV 1 finalmente el de peor comporta
miento, como era de ee~erarse fu6 el del lote testigo. 
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II.- 1 N T R o D u e e I o N 

En Mbico el papel que desempeñan los ca·ballos en las 
labores agrícolas, ganaderas, recreativas y de alimentaci6n, 
son de suma importancia ya que son indispensables en estas 
actividades, incrementandose más en las regiones de clima -
tropical y subtropical, donde es utilizado como instrumento 
de trabajo en las principales actividades dentro de una ex
plotación de ganado bovino, donde se le utiliza para el cam
peo, arreo y herraje de animales, así como instrumento de 
carga, transporte y otras actividades. 

Esta especie animal es afectada por diversos géneros de 
parásitos entre los que destacan los nematodos gastrointes
tinales. (23). 

Las nematodoeis gastroentéricas son de distribución 
geográfica mundial y afectan a todas las especies animales 
entre ellas los caballos, en loe que se han reportado gran 
cantidad de nematodos. (13, 21). 

A pesar de que las parasitosis causadas por helmintos 
son un grave problema para los caballos, y más aún donde las 
condiciones climáticas proporcionan un medio adecuado para 
el desarrollo de las fases infestantee, como sucede en el 
clima subtropical húmedo, se desconoce cual es el mejor ca
lendario de deeparasitaci6n contra nematodos gastroent~ricos 
en caballos localizados en clima subtropical húmedo bajo 
condiciones de pastoreo extensivo. Además está plenamente -
demostrado que las parasitosis son importantes m~dica,
zootécnica y econ6micamente. (26). 

Los g~neros y especies más frecuentes que parasitan el 
tracto gastroentérico en esta esoecie, son: Habronema megas
~. !!• microstoma, !i· muscae, Gasterophilus ~·· ~
caria eguorum, Oxyuris egui, Strong;ylus eguinus, 2· vulga.ris 
2· edentatus, Strongyloides westeri, pequeños estrongílidos, 
Anoolocephala magna, !• perfoliata, Paranoploceohala ~-
~· (8, 10, 11, 13, 19, 21, 22). 

Los efectos oue causan las enfermedades parasitarias -
por las etiologías antes mencionada~ en esta especie se de
jan sentir por un lento desarrollo, ane~ia, depresi6n, cóli
cos frecuentes, baja en el rendimiento de tFdbajo y algunas 
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veces no son fáciles de detectar ya que pueden cursar de ma
nera cr6nica y asintomática, y otras pueden llegar a causar 
la muerte. (8). 

Varios autores asocian la presencia de estrongílidos 
como causantes del síndrome c6lico. (12, 22, 23, 27). 

Las p~rdidas de este tipo pueden ser prevenidas por la 
aplicaci6n de un número de antihelmínticos en un programa 
regular de desparasitaci6n para todos los caballos en los 
ranchos. (3). 

Loe tratamientos antihelmínticos estrat~gicos junto con 
ciertas ~edidas preventivas 1 el diagn6stico preciso, cons
ti tuyen una de las mejores medidas para controlar el proble
ma parasitario. (5, 13, 15, 18). 

Las observaciones clínicas, de ca~po 1 de laboratorio, 
indican que bajo condiciones del área de influencia del Cen
tro Experimental Pecuario del Estado de Puebla, se ha ob-
servado cierto grado de parasitosis en los caballos (19). A
demás, por el hecho de no existir ninguna informaci6n en di
cha zona sobre cuándo dar un tratamiento especifico a los 
caballos de la regi6n, fueroa las bases fundamentales para -
efectuar el presente trabajo. 

El antihel~íntico que se seleccion6 para este estudio 
fu' el F~NB~NDAZOLB. (~nacur)!+ 

El Penbendazole es un antihelmíntico de amplio espec
tro en larvas de grandes y pequeños estrongílidos, ascáridoe 
y oxyáridos. (7, 17, 25), 

Las sustancias activas del lenbendazole son el Bencimi
dazol y el carba~ato. 

Denominación Química: Carbamato de metil 5-(fenil-ito)
-2-bencimidazol. (15). 

s 

++Laboratorios Hoechst de H (17). 
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Su presentaci6n en una de sus formas es de auspensi6n 
al 10 % y su dosis es en equinos de 7.5 mg/Kg de peso corpo
ral {16, 26). 

El Fenbendazole ha sido reportado por ser bien tolerado 
y de alta efectividad como un tratamiento de helmintiasis en 
caballos (2). 

Tambien ha eido reportado en yeguas ;Jreñadas, sin alte
rar la preñez dando dosis tales como 20 mg/Kg.; dosis de -
Fenbendazole en un rango entre 5 a 50 mg/Kg. no presenta e
fectos indeseables o cambios en el apetito despu~s del tra
tamiento. En cuanto a los garañones, los parámetros en la 
reproducci6n como es la producci6n de semen tampoco var!an 
deepu~s del tratamiento y se encuentran en un rango normai 
no hay efecto en las caracter!aticas seminales, ni tamaño 
testicular, ni en los niveles de testosterona o a la canti
dad o calidad de las características de la espermatog~nesis. 
( 20). 

La eficacia del Fenbendazole para. tratamiento de inf es
taciones por nematodos gastroentéricos en caballos ha sido 
bien demostrada. (2, 4, 14). 

Dru.dge ~colaboradores (2), encontraron 
dazole en dosis de 5mg/Kg. de peso corporal, 
guientes resultados. 

que el Fenben
di6 los si--

100~ de efectividad contra Strongylus vulgaris 

99-' " " " " edentatus 

87~ " " " " eguinue 

92:' " 

100% " 

50% n 

861' " 

31' n 

" 

" 
n 

n 

" 

" 
" 
" 
" 

" 

Pequeños eatrong!lidos 

Formas maduras de Oxyuris egui 

" in•naduras de .Q"- egu:I. 

" maduras de Parascaris 

eguorum 

" inmaduras de !• eouor\lll 

Este estudio se realizó con siete caballos infestados 
en forma natural; estos resultados son similares a los 
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·encontrados por Tiefenbach (25), excepto la forma madura de 
?• eguorum en el cual este obtuvo el 100 ~ de eficacia, en 
un trabajo realizado en cuarenta caballos 7 ea la misma do
aificaci6n. 

Bello (1), encontr6 que el Penbendazole en dosis de 3.5 
ag/Kg. de peso corporal obtuvo loe siguientes resultados. 

100:' de efectividad contra !• vulgari& f equinus 

99~ " " " StrollSllus edentatus 

86~ ... " " Pequefios eetrongílidoe 

10~ .. " " lOl'lll&l!I 11&duras de .Q.• equi 

Bate trabajo se realiz6 con 56 caballos Cuarto de lilla 
iafeetadoe en tol'llll aatural; Drudge 1 colaboradores (2), re
portan re8Ultados similares exceptuando eJl s. edentatus en 
el que reportan un 94 ~ de efeetividad, en un-trabajo reali
zado coa la misma 4osificaci6n en dos aiú.males. 

Paull 1 eolaboradoree (6), en.contraroa que el Penbenda
sole en dosis de 5 mg/kg. de peso corporal los siguientes 
r•sul"ados. 

100~ de etectiTidad contra !• vulgaris 1 edentatus 

l~ • • .. Pormae maduras de .Q.• equi 

83~ " • • .. inmaduras de estron-

gílidos 

84" .. • " " inmaduras de .Q.• egui 

Este trabajo se realiz6 con 120 caballos Cuarto de Mi
lla infestado• •• for11& natural. 

_Paull 1 lluser (20), encontraroa que el Penbendazole en 
dosis de 5 ag/Kg. de peso corporal lee daba loe siguientes 
porcentajes de efectividad en caballos de diferea.te edad, 
sexo 1 peso. 

Strongilue vulga.ris 

§.• edentatus 

§.. eguinus 
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Pequeños estrong!lidos 

OxTUris egui maduros 

Parascaris eguorwn 

91.1-100~ 

wo-
73 -4-88. 8~ 

Por todas estas características reunidas por el Penbea
dazole se le seleccion6 corno antihelmíntico para el presente 
trabajo, además de su buena palatibilidad y eu facilidad pa
ra administrarse. (1, 6, 25). 

HIPOT3SIS: 

Ha1 una relaci6n directa entre el número de tratamien
tos contra nematodos gastroentéricoe de caballos y la reduc
ci6n de huevecilloe en las heces. 

OBJETIVOS: 

1).- Estimar la reducci6n de huevecilloe de nematodos gas~ 
troent~ricoe en caballos, con in!estaci6n natural entre 
cinco intervalos de tratamiento antihelmíntico a 30, --
60, 90, 120 días y una vez al aao. 

2).- Establecer un calendario de desparasitaci6n para loe -
caballos mantenidos bajo condiciones de clima subtropi
cal hdmedo, con el fin de ponerlo a disposición de los 
propietarios. 

3).- Elaborar una gráfica relacionando las constantes climá
ticas de te~peratura y oreci?itaci6n pluvial con la -
carga parasitaria de los animales de estudio en los di
ferentes meses y/6 estaciones del año. 
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III.- MATERIAL Y M E T O D O S 

El presente estudio se llev6 a cabo en el Centro de In
vestigaciones Pecuarias del Estado de Puebla (C.I.P.E.P. -
A.c.), ubicado en el Municipio de Hueytamalco, Puebla, el -
cual presenta un clima eubtropical húmedo Af(c), (24). Re-
gietrándose una temperatura media anual de 21°0 y una preci
pitaci6n pluvial de 2,300 mm y esta ubicado a 500 metros so
bre el nivel del mar. 

Se utilizaron 50 caballos de raza criolla, de dif eren
tes edades y sexos, loe cuales fueron divididos al azar en 5 
lotes de 10 animales cada uno, denominados lote I, II, III, 
IV y V respectivamente. Todos los lotes recibieron tra-
tamiento con Fenbendazole, (Panacur),++ en una dosis a raz6n 
de 7,5 mg/Kg. de peso corporal administrada con jeringa por 
vía oral. Kl. lote I recibi6 tratamiento antihelmíntico men-
sualmente, el lote II lo recibi6 cada 2 meeea, el lote III -
cada tres meses, el IV cada cuatro meses y el lote V (testi
go) únicamente fué tratado al inicio del experimento por lo 
cual se interpret6 como una vez al año ya que fué lo que du
r6 el experimento. 

Todoe loe animales fueron muestreados directamente del 
recto, para obtenci6n de heces mensualmente, para hacer es
tudios coproparasitosc6picos bajo la técnica de Me Master, 
(18), con lo que se demostr6 la presencia de huevecillos de 
nematodos y se determin6 el número de los mismos por gramo 
de heceso 

Se tomaron y registraron loe datos climat6lógicos do 
temperatura y precipitaci6n pluvial diariamente mii'l'ntras du
r6 el experimento y se sac6 un promedio mensual para elabo .. .:.. 
rar gráficas. 

Los resultados fueron analizados mediante el andli:.ri.s 
de varianza y se utiliz6 el modelo: 

Doade: 

Yijk = Ee el conteo de huevecilloa en caballos k 

++Laboratorios Hoechet de M&xico S.A. 
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tiempo de desparasitaci6n j y tratamiento 
i con la covariable ,4H 

_,., = Es la media general 

Ti ,. Efecto de tratamiento (i:::l ••• 5) 

Jllj ::: Efecto de mee (tiempo) (j=2 ••• 13) 

ck = Efecto de animal ( k=l ••• 10) · 

/:IHijk = Efecto lineal del número de huevos al ini-
cio del experimento, empleado como cova---
riable. 

Eijk = Error aleatorio 

Adem~a se utiliz6 la prueba de Tu.key para sacar la mí
nima diferencia significativa honesta y sacar la comparaci6n 
de medias. ( 9). 
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IV.- R E S U L T A D O S 

Loe resultadoe del conteo de huevecillos por gramo de 
heces mensuales mediante la t6cnica de Me Master se· encu·en
tran en los cuadroe I 1 II. 

Después de iniciado el tratamiento ea puede observar -
que un mee despu6s el número de huevecillos por gramo de he
cee baj6 a cero en los cuatro tUtimos lotes y en el primero 
solo hubo dos animales poeitivoe. 

Si observamos el lote I, vemos que en todos lo~ meses 
ee encuentran animales positivos a excepci6n de marzo ya que 
es el único mes en el que todos son negativos. 

En el lote II, se observ6 un comnortamiento en el que -
disminuye el número de huevecillos por gramo de heces .. 
(H.P.~.) al mes siguiente del tratamiento, a excepci6n de -
abril en el que se encuentra elevado el conteo a pesar de 
haber sido deeparasitados el mes anterior. 

El lote III, al inicio se mantuvo con muy pocos hue
vecillos por gramo de heces, pero en marzo y abril se en--
cuentran elevados a pesar de haber sido desparasitados en -
febrero, después solo algunos animales son de alto número 
de huevecillos; después de la Última desparasitaci6n se man
tienen con baja carga de huevecillos los cuales van elevan-
dese mensualmente. 

El lote IV, después de la primera desparasitaci6n baja 
el conteo de H.P.G. para posteriormente volver a subir, y 
bajar en marzo, mes en el que se vuelven a desparasita.r; -
después de la última desparasitaci6n baja el número de H.P.G. 
y posteriormente vuelve a subir. 

En el lote V ó testigo se puede observar como el número 
de huevecilloe por gramo de heces es más elevado que en los 
demás lotes, aunque como fueron desparasitados al inicio, -
para el segundo mes todos los animales empezaban a partir -
de cero y de ahí va aumentando, 

En el cuadro A, encontramoe los meses en los que fueron 
desparasitados los diferentes lotee. 
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a/mi: sin mucotrear 

* = Todos los datos ge dividieron entre 10 
( se elimin6 un cero) 



N 

º' V 

D 
I 
e 

E 
N 

E 

1! 
E 

B 
M 

A 
R 

A 
B 

R 

llI 
A 

y 

J 
u 

N 
J 
u 

L 
A 

G 
T 

s 
E 

p 

o .,e 
T 

i 
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MESES EN QUE SE DESPARASITARON 
LOS DIFERENT~S LOTES 

I , II III IV 

*** *** *** *** 

*** 

'*** *** 

*** *** 

*** *** ~** 

*** 

*** *** *** 

*** 

*** *** *** 

*** *** 

*** *** 

*** 

! 
*** Desparasitaciones. 
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En el cuadro III y la griifica 1, se presentan.los pro-
medios de H.P.G. en los diferentes meses y por cada lote; se 
puede observar el comportamiento de los promedios mensuales 
de los diferentes lotes. 

El lote I, desparasitado mensualmente, inici6 con un -
promedio de 89.5 H.P.G. por animal, los cuales descendieron 
a 1.5 H.P.G. por animal, al mes siguiente ascendió a 3.5, 
despu6s volvi6 a descender hasta llegar a cero en marzo; en 
abril asciende notoriamente, vuelve a descender en mayo para 
volver a subir en junio, en julio baja para mantenerse entre 
0.5 y 1.5 en los meses restantes. 

El loto II de desparasitaci6n bimestral inici6 con un 
promedio de 144.5 H.P.Q. por animal. Ea enero encontramos un 
promedio de 7.0, desciende en febrero volviendo a subir en -
marzo, mes en el que se desparasitan a pesar de lo cual ai..
gue ascendiendo hasta mayo, vuelve a bajar en junio a un 
promedio de 4.0, TU.elve a subir en julio que aunque ese mes 
se desparasita contin~a subiendo hasta septiembre que nueva
mente se desparasita 1 baja a cero en. octubre volviendo a -
subir en noviembre. 

Bl lote III desparasitado trimestralmente 111icia con un 
promedio de 309.0 H.P.G. por animal, en enero encontramos un 
promedio de 8.0 el cual va en ascendencia a pesar de que en 
febrero se desparasita; ha.eta abril vuelve a descender le
vemente 7 en maro se vuelve a desparasitar deecendiendo tm -
forma notable este mee, ascendiendo en forma leve en julio -
donde es considerable la baja que tiene para agosto, mes en 
el que se desparasita. A pesar de ello asciende muy levemen
te en septiembre y sigue ascendiendo hasta terminar el expe
rimento. 

El lote IV desparasitado cada cuatro meses inicia con -
un promedió de 150.5 H.P.G. por animal, encontrrlndose en e
nero un promedio de 9.5 el cual sube en febrero y baja en -
marzo en el cual se desparaeita, no obstante sube en abril -
bajando en mayo, tiene una elevaci6n muy notable en junio -
para caer en julio en forma considerable, se vuelve a despa
raei tar este mes, tiene una insignificante baja en agosto 
para después volver a ascender los meses restantes. 

El lote V desparaeitado solamente al inicio del trabajo 
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CUAJJRO IlI 
PROMEDIO DE HUEVECILLOS POR GRAMO DE HECES* 

:MENSUALES EN LOS DIFERENTES 
I.OTES 

I II III IV V 

N 
o 89.5 144.5 309.0 150.5 128.5 , 

ID 
i 1.5 o.o o.o o.o o.o 
e 

E 
n 3.5 1.0 e.o 9.5 13.5 

e 

IP 2.5 4.0 18.5 14.5 17.0 e 
b 

M 
a o.o 19.0 3e.o 4.5 61.5 

r 
~ 
b 19.0 32.0 47.0 10.0 52.5 

r 

M 
a 3.5 38.5 42.0 7.5 51.0 

y 
J 
u 9.0 4.0 23.5 71.5 79.5 

n 
J 
u 1.0 21.5 29.0 19.0 36.C 1 

IA 
g 0.5 52.5 7.5 18.5 34.c 

t 
s 
e 1.0 99.0 9.0 35.0 61 .e 
p 

o 
e 1.5 o.o 21.0 . 67.0 123 .~ 
t 

N 
o LO 58.o 25.5 78.o 73 .e 

V 

* Da.tos divididos entre 10 
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principia con un promedio de 128,5 H.P.G. por animal, en e~ 
nero hay un promedio de 13.5 H.P.G. por animal, de ahí va -
ascendiendo hasta el mes de marzo, tiene una baja en abril 
y mayo volviendo a subir en junio, otra vez vuelve a descen
der en julio 1 agosto para volver e ascender en septiembre J 
octubre. 1 baja nuevamente en noviembre. 

El cuadro IV nos muestra el análisis de varianza, en el 
que ee puede observar que fueron altamente significativos en 
cuanto al efecto de tratamiento {P<O,Ol), igualmente en lo 
que respecta al efecto de mee 6 sea el tiempo de deeparasi
taci6n, y tambien al efecto de loe animales en sí, nos mues
tran diferencial! significativas (P< 0.01); no as:! en la co
variable (nW!lero de huevecillos al inicio del experimento) -
en la que no nos muestra di!erenciae altamente signi!icati~ 
vas {P :>0.05). 

El cuadro V nos mueetra la comparaci6n de medias reali
zada por la prueba de Tuke1 (P<0.01), la cual nos da como 
reeultado que la mínima diferencia significativa honesta es 
igual a 18.2 y en el cuadro V podemoe observar que para los 
animales desparasitados mene~almente (lote I) el promedio es 
menor de cuatro lo que resulta en una diferencia significa-
tiva, en relaci6n a los otros lotes. 

Entre los ani~ales desparasitados cada 2, 3 y 4 meses 
no hay diferencia significativa ya que sus promedios oscilan 
entre 23 y 28 H.P.G. 

El lote V 6 testigo que se desparasitó únicamente al -
inicio del experimento presenta una diferencia altamente 
significativa en relaci6n con los lotes desparasitados cada 
2, 3 y 4 meses, 1 más aún con el lote desoarasitado men---
sualllente. 

Por lo tanto vemos que el que mejor se comport6 de loe 
lotes fu~ el lote I y el peor fu6 el lote V 6 testigo, y los 
intermedios fueron similares entre si. 

La. gráfica 2, nos muestra el promedio mensual de la 
tem~eratura y precipitacu6n pluvial con el promedio de hue
vos por gramo de heces de los lotes I y testigo. 

La ~áfica 3 nos lo muestra con los lotes II, III y IV. 
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CUADRO IV 
CUADRO DE ArTAI.ISIS DE VARIANZA DE LA EVALUACION DE CALENTJARIOS DE 

DESPARASITACION 

--------····--·--·---...--------·-. 
G. L. SU11'.A DE 

'VAR, CUADRADOS 

TRATAMIENTO. 

". 

1i7,235.33. 

I, 

1 

\ 
TOTJ,L 599 

**~ (P <0.01) 

* (P;;-0.05) 



CUADRO V 

OOICPARACION DE MEDIAS DE LOS CALENDARIOS DE DESPABASifACION 

( PRUEBA DE TUICEY ) 

INTERVALO PADA CAD A CA DA. CADA 

DE 
3 4 2 TESTIGO 

DESPARASI- J! E S MES ES !ESES •ESES 
f!CIONES 

NUMERO 

DE HUEVOS 3.67 22.42 27.92 27.96 50.21 

PROMEDIO .. 

_,_ 

MDSH= 18. 2 ( PRUEBA DE TUKEY ) 

.. Sin tomar en cuenta el primer aem 

MDSH • Mínima diferencia significativa honeeta 
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CUADRO VI 

GENERO$ DE NEMATODOS IDENTIFICADOS AL INICIAR gL 
EXPERIMENTO EN LOS 50 CABALLOS 

CABALLOS Lote I II 

1 1, 050 s 
450 s 200st 

2 100 B 1, 400 s 

-
3 200 s 650 s 

50ox 

4 1,100 s 2. 500 s 
50ox 

5 400 s 2' 700 s 
300 p 

6 1,450 s 1, 300 s 

7 2, 100 s 300 s 

8 --- 2' 3 50 s 

9 1,000 s 650 s 

10 1, 3 50 s 1,450 s 
300ox 

s Strongy;l,l;l~ ~· 
st = Pequeílos estron~ilidos 

p = P8rascaris eauorum 
ox = Oxyuris eaui .............. __ 

III 

200 s 
200 p 

500 'P 

500 s 

5,050 s 

200 s 

1,500 s 

400 s 

500 s 

17,500 s 

4,350 s 
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IV V 

1,000 s 200 s 

1,750 s 
200 u 1,000 s 
1noox 

1,000 s ---250ox 

500 s 4,500 s 

1,450 s 
550 s 300ox 

' 3,450 s 400 s 
350 p 

~ 

1,500 s 250 s 

4,150 s 1,750 s 
50ox 

1,600 s-1 650 s 
1 

~'--¡ 
00 8 1 
._,, .• •. ·-,=-.-~.'l 



V.- D I S C U S I O N 

Por lo que respecta a los resultados obtenidos se puede 
observar que en el lote testigo hay Ull8. serie de altibajos a 
pesar de haber sido desparasitados solamente al inicio del 
erperimento; esto mismo se observa on los demás lotes en los 
que varía; a pesar de haber sido desparasitados en algunos 
meses, el promedio de huevecilloe por gramo de heces se ele
va y en otros a pesar de ao haber sido desparasitadoe el 
promedio baja. 

Esto puede deberse al com~ortamiento de cada uno de los 
animales además de otros factores como pueden ser niveles -
nutricionales, edades, sexos, medio ambiente y tipo de mane
jo; como lo citaR Drudge y colaboradores (3), la efectividad 
del fenbendazole varía con la edad ya que puede no ser efi-
ciente en animales viejos como lo puede ser en animales jo
venes. O bien se puede deber a que los parásitos en caballos 
presentan resistencia a las bencimidazolas (28). 

Tambien a todos estos factores se puede deber que los 
resultados obtenidos no hayan sido los esperados, ya que lo 
que se es?eraba era que el comportamiento fuera en relaci6n 
directamente proporcional con los diferentes tiempos de dee
parasi taci6n, esto es, que el mejor sería el desparasitado -
mensualmente, ei~iendolo el lote desparasitado cada dos me
ees, deepu~s el de cada tres neses, luego el de cada cuatro 
meses y por Último el testi~o. 

Solamente los des?arasitados mensualmente y el lote 
testigo dieron los resultados esperados, no siendo as! en -
los demás lotes ya que el lote 11 que debería ser el que -
siguiera al lote I y después loe lotes III y IV, tuvo un 
co~portamiento similar a estos Últimos debiendo el II ser 
mejor que ellos. 

McBeath y colaboradores (16), r~~ortan que desparasitar 
los animales con fenbendazole en una dosis de 7.5 mg/Kg. de 
peso corporal, en int~rvalos de B semanas (dos meses) da una 
marcada reducci6n de los oarásitos intestinales lo cual no 
concuerda con los resultados obtenidos en este trabajo ya -
que este fué el trataniento utilizado en el lote II, el cual 
no tuvo un conporta~iento satisfactorio. 
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VI .- e o N e L u s I o N E s 

De los cinco calendarios de desparasitaci6n utilizados 
en este trabajo, el que result6 de mayor efectividad contra 
nematodos gastroent6ricoe en clima subtropical hú..~edo, fué 
el de deeparasitaci6n mensual ya que se mantienen muy bajos 
loe promedios de huevecillos por gramo de heces. 

El lote testigo fu6 el que tuvo un promedio más alto de 
huevecilloe por gramo de heces oor animal, por lo que no es 
recomendable hacer deeparasitaciones anuales ya que se 
mantienen muy elevados los promedios de huevecillos, lo cual 
significa un serio problema para los animales por lo tanto -
esto va a repercutir tanto eoon6mica como zootécllicamente. 
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