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R E S U H E N 

CORONADO FLORES RUGO. IdentificaciSn de vermes gastroentericos en bov,! 

nos de diferente etapa de desarrollo en Playa Vicente, Veracruz;yefect,! 

vidad de tres intervalos de deaparasitacil5n (bajo la asesoría del M.V. 

Z. Norberto Vega A1arcl5n).· 

El presente trabajo se realizl5 en el lugar mencionado y en el 

Laboratorio de Parasitología de la Fac. de Med. Vet. y Zoot. de la -

UNAM., en los meses de marzo a agosto de 1985. Loa objetivos fueron C.!!, 

nocer los géneros de vermes gastroentericos presentes en bovinos.de~ 

tres diferentes edades, por medio de la identificacil5n de terceraa lar

vas, así como valorar tres programas de desparasitacil5n con Litosol - -

(clorhidrato de levamisol al 12%) mediante examenes coproparasitoscopi

cos y comparar el peso corporal de los gTUpos sometidos a cada trata

miento, Se utilizaron muestras fecales de 115 bovinos de las razas Ind.!!_· 

brasil, Pardo Suizo y Simental, las cuales se examinaron mediante las -

técnicas de coprocu1tivo y Me Master. 

Los animales utilizados se dividieron en tres grupos de acuerdo 

a su edad y estos a su vez en lotes, para recibir diferentes intervalos 

de desparaaitacion. A loa animales que tuvieron un alto promedio de hu..!!, 

vos de vermes gastroentericos se les practico coprocultivo y loa géne

ros larvarios identificados fueron los sigu~entes; ·Haemochua .!!!.•• ~ 

tasia .!E.•• Bunostomun .!E.•,; ·cooperia ·.!!!.· • Trichostrogilus ·.!E.·• Oesophagos

~ .!E.•• Stronploides papi1Íoaus, y Cbabertia· ovina. Se concluye que 
el promedio de huevos de Estrogilidos y de·strongiloidea papilloaus fu~·
disminuyendo conforme avanz15 el trabajo y que la ganancia de peso ae .. in

cremento; los géneros larva~ioa con mayor_ promedio en los seis meses fue

ron: ·aaemonchus ·.!E.·• Oatertagia .!E.• y ·Bunostmiiun ·~· • tomando en cuenta -

el pr~dio de hi1"vos mensual. se concluye que los animales lactantes se 

deben deaparaaitar cada dos meses, mientras que los destetados y las va

cas adultas ca.da tres meses. ya que también por lo referente .a peso este 

preaentl5 un incremento en los·animales desparasitados. 
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I N T R o D u e e I o N 

El crecimiento demogr!fico acelerado de los últimos años y la 11!!!. 

yor demanda de proteína de origen animal han motivado aprovechar de mane

ra ·mis eficiente los recursos de las zonas tropicales ya que 'atas consti_ 

tuyen el 25% de la superficie territorial. y posee un gran potencial para 

el desarrollo de la ganader!a nacional (30). 

La ganader!a ha sirlo vtctima de cuantiosas enfermedades bacteri.!. 

nas.virales. parasitarias. etc. y su presencia e incidencia depende en -

gran parte de su funci6n zoot,cnica. Dentro de la Economta de ~ico las 

enfermedades parasitarias en los bovinos tienen un sigÍlificado especial. 

ya que 'atas hacen que su productividad se vea reducida· debido a que cur

san como parasitosis crl5nicas (32 9 4'1). 

Las condiciones antificiales de confinamiento. hacinamiento y pr.!!_ 

ducc.il5n forzada, obligan a los animales a comer y dormir en estrecho con

tacto con sus deyecciones, por 'sto el control de enfermedades parasita-

rias e infecciosas revisten gran ·imp.ortancia. ya .que son elevadas las pgr-· 

didas econ6mica.s por muerte, retardo en el desarrollo, reduccil5n de la ga

nan~i• de peso y merma de la produccil5n a la que estan destinados (8,16 9 22, 

38). 

Los bovinos explotados en regiones que presentan clima tropical 

se ven afectados por un gran número de par¡sitos dentro de los cuales se 
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encuentran los que afectan al tubo digestivo, ya que al tomar el alimento 

iate va contam_inado.de quistes, huevos y larvas, así como tambi@n de al~ 

nos hu€spedes intermediarios como es el caso de !caros de la familia 

Oribatidae, que intervienen en'el ciclo biol6gico de las Monieziaa (3,8 1 22) 

La verminosis gastrointestinal, denominada t8111biln gastroenteri

tis parasitaria, es el nombre colectivo que se da a una' parasitoais mixta 

producida por un número grande de nemiitodoa que parasitan el abomaeo (Hae

monchus .!!2.• • ·ostertagia ·.!!2.· > ·Trichostrongylus ·~ y ·Mecistocirrus disita

tus). intestino delgado (Trichos troo¡r.(lus .!I!.• • Bunostomun ·.!!2.· 1 Cooperia 

.!1!.• • Nematodirus .!!2.• • y Stronayloides papillosus) y el intestino · grueso 

(Chsbertia ~ Oesophagostomun '.!I!. y 'Tricbtiris. ovia). Esta enfermedad es-

tS muy difundida, y produce g~svea pirdidas en el ganado bovino atacando -

con mayor intensidad a animales j6venes. El problema ea úa importante en 

aquellas regiones con tierras altamente productivas, en las cuales se en

cuentra un gran'nGmero de animales, como es el caso da las exPlotaciones 

intensivas de ganado en el trSpico (7 ,8,17 ,32,38). 

Las verminoaia gastroentGricas en loa bovinos representan uno de 

los principales problemas a los que el Veterinario se enfrenta constante

mente~ la literatura es abundante sobre la efectividad de .loa diferentes -

antihelmtnticos y algunos aspectos de su uso, principalmente en loa países 

con clima t-plado, sin embargo la ildormacion sobre t§ste problema en -

países con clima tropical es escasa y en muchas ocasiones nula (13,20,26) 
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El contagio o transmisilSn a los animales tiene lugar en las prad~ 

raa al ingerir pastos contaminados con larvas III inf ectantes o con el agua 

"de bebida. Si las explotaciones son mixtas, el problema en los animales -

jlSvenes se ve favorecido por la presencia de bovinos adultos, portadores de 

parisitos que eliminan huevos en sus deyecciones de tal manera que los pa.!!. 

tos se enriquecen cada vez mis de el-en tos infec-tantes, Esto ocurre esp~ 

cialaente en primavera y verano, aunque en regiones con clima tropical es 

durante todo el año: es notable su aumento en el sobrepastoreo lo cual hace 

que en determinado momento se produzcan bajas, sobre todo en animales lac

tantes (8,22,32,38). 

Esta parasitosis se ve tambiSn favorecida cuando se tienen ezplo-

taciones aiztas con otras especies d_e rumiantes COIDO los ovinos, o bien con 

la presencia de anÍ.lllales silvestres, en virtud de que pueden estar parasi

tadas por algunos nemitodos, La presencia de cerdos tambidn es importan

te dad~ que en ellos se pueden deaarrollar·Trichostroungylus columbriformis 

Tricbostrongylus ~y-ostertagia·oatertagi .que, forman.parte de date gru

po parasitario (22,38), 

La fuente de tnfeccilSn estC representada por los aniaalea para

aitados que el.iJll:lnan 111 bue1'o en sus heces: •irto va a variar seg(!n los gil .. 

neros de par_lsitos que predominen, ya que unos son m!s prol!ficos que otros: 

la hembra de Ha-..onchus·contortus pone entre 5,000 y 10,000 huevos por dfa; 

Tricboatronarlua .!!.•de 2,000 a 3,000; oacertaata·..!J?.· de 500 a 800; .N ... todi

-~~ ..!!.. de SO a 75, eni:~e otras (8,22,38}, 
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El diágnostico se lleva a cabo algunas veces toma~ 

do como base los síntomas clínicos y • el exámen de laa he

ces y otras mediante la necropsia de los animales muertos. 

(28). 

Una forma apropiada para controlar en parte esta 

parasitosis es mediante una desparasitacion programada. lo 

cual se puede llevar a ca&o despuds de hacer muestreos -

periódicos de heces, para establecer la carga parasitaria 

y determinar si es costeable o no dar el tratamiento en 

determinado momento, ya que de no tener un buen conocimi·e.!!. 

to del intervalo de desparasitacion resultaría contrapro-

docente la aplicaciGn de este, para obtener un aumento en 

la producciGn y consecuentemente un mayor.:hrl!lre:sn (8 0 28,33, 

38}. 

En Mdxico hay una gran variedad de climas que van 

a determinar diferentes grados de parasitismo en el huAsped 

las preguntas que surgen son: ¿Cdmo llevar el control .pa

rasitario?• ¿Cada culln.do hay que realizar un. tratamiento 

antihelm!ntico?, y ¿q~d &enaficio·econGmico ae recibir&? 

(13). 



·------~-

Por lo anteriormente mencionado y siéndo que Mixico cuenta con una 

variada g11m& de climas, se presenta un smbiente propicio para que se desa

rrolle '8te problema y slSlo -diete un conocimi-to de:J.a epidemiologfa de 

las paraaitosis gastroent,ricas, ayudar• a establecer ca1endarios CCJllPle

tos de desparasitacilSn,m:ünlloáque se traduciran en una aejor produccilSn 

de.las explotacioii.ea ganaderas localizadas en el climcl tropical (1, 9), ca.> 

lo ea Playa Vicente, Veracruz. 

-Debido a la iaportancia que tienen laa verainosis gastroent,ri

cas latas han sido estudiadas, por un gran nGmero de investigadores, as! 

se tiene que: 

- Keith, R.K. {1972), en Australia trabajo con bovinos de cuatro me

ses de edad, que pastaban en praderas contaminada• con par&sitos gastroentl 

ricos, durante treinta y dos sesanas, con diferentes intervalos de despara

sitacil5n con tetramisol, reportlS que el. grupo desparasitado mensualmente 

obtuvo un peso promedio de 97 kg m&s que el testigo, el desparasitado cada 

quince dfas 94 _kg y en el grupo testi~ no hubo ganancia significativa - -

(P < 0,001) 0 (21) • 

.van .Adrichea, P,W.M. y Shaw D.c. {1977), realizaron astudios con 

becerras a-las monocigl5ticas en Bol.anda, se pre-tlS que en un animal -

de cada par, la infecci15n gastrointeatin.al de n..itodos se mantuvo-muy ba

ja por medio del tratamiento con c..t.endaaole durante la primera estaci15n 

de pastoreo. En el animal no tratado de cada par se notS la presencia de 
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una infecci6n moderada, de Cooperia·..!2.· y·ostertagia·ostertaai. Los reeu.!. 

tados mostraron que' las infecciones gaAtroent,ricas de nematodos en laa be

cerras afectan su crecimiento, as! como la resultante producci6n de leche 

durante el primer pertodo de lactancia (42). 

Pullan, N.B. y Sewell, K.M.H. (1980), en Jos Planten,Nigeria des~ 

parsitaron grupos de becerros repetidamente con thia&endazole ~ comparados 

contra un grupo similar no tratado, en dos estaciones distintas (ipoca S.!. 

ca y lluviosa) bajo las mismas condiciones de manejo, deJDOstraron que el 

efecto de la desparasitaci6n anticipada durante ln estaci6n lluvia- mos.trS 

una .mejor ganancia de peso, en comparaci6n con el grupo de becerros no. tra

tados que se ten!a como control (31). 

Egerton, J.R. y cola. (1981), trabajaron con un derivado de la.! 

veriaectina para evaluar la actividad antihelmtnt~ca en el. ganado, fueroll . 

infectados eepec!fic .. ente con siete especies de vermes gastroentfricos y 

otros vermes pulmonares, se utilizaron tres vfas da aplicaci6n, resultando 

la vta óral la mll'.s efectiva con un 95% (1S). 

~emal, M,C. y cola. (1981), en Eew Wallea, Auatraliaa observaron 

los efectos del t·rat-iento an~ihelm!ntico {th:iabendazole) en el deaarro

llo del ganado de carne jÓven, que fueron comparados con las ganancias da 

peso en el gando en pastoreo desparasitado y no desparaeitado, localidn

dose dicho ganado eil l~s millDIÓs potreros; al tratamiento antihelm!ntico 

fue aplicado mensualmente durante el destete, en el invierno y a fines del 
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verano, observ(ndoae que despu&s del destete hab!a un incremento en la 

carga parasitaria pero los animales desparasitados durante e1 invierno 

respondieron con una ganancia de peso, estos resultados sugieren que la 

infección por helmintos afecta el crecimiento del ganado en primavera -

(37). 

Williams, J.C. y cole (1981), observaron que la efectividad del 

albendazole a una' dosis.de 7.5 mg/kg de P.V. contra la cuarta etapa lar

var:ia de Ostertagia ostertagi fue de 76.8% y contra Raemonchus .!E.• y .!!:!

choatrongylus ~·fue de un 100% (44). 

Berger, H.T.R •. (1984), al estudiar la eficacia antihelmtntica y 

presencia de residuos del levamisole gel 11.5% y el mismo en tabletas de 

8 mg., en treinta becerros con.la infección experimental de Ostertagia -

ostertagi; la eva1uación del levamisol en sangre fue similar con el leva

misol gel y la formulación en· tabletas. Tejidos comestibles del ganado -

fueron analizados deapuGs de la aplicación oral de levamisole· gel (8mg/kg) 

se trataba de encontrar residuos de:ladroga, dos horas, tres, cinco y 

siete d!as despuGs del tratamiento; en el ganado sacrificado dos d!as des

pu&s del tratamiento, la concentración de la droga fue O.l ma/kg,. en la -

muestra del htgado, grasa muscular y riñón en cuanto a pardsitos se refie

re no se .encontró presencia de ellos en abomaso (6). 

Vander Weathuzen~ B., Newcomb J. y Guerrero J. (1984), en Sur -

Africa verificaron la actividad antihelmtntica del mem&endazole a una do-
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sis de 15 mg/kg de P.V. en suspensiSn por vía intraruminal en contra de 

una parasitosis común de bovinos y ovinos. En los bovinos el mebendazole 

fue efectivo (91.5% a 100%). contra la cuarta etapa y adulto del Haemonchus 

placei. Cooperia pectinata. Bunostomun phlebotomun y Oesophagostomun - -

radiatum pero no fue apreciable la actividad contra 1a cuarta etapa y adul

to de Ostretagia ostertasi (43). 

En ~ico las observaciones entre otras son: 

NSjera y cola. (1975). en el centro exper:imenta1 de Hueyt:amalco. 

Puebla. en un estudio para determinar la relación existente entre édad. ·el 

tiempo y el grado de reinfeccion de los nemitodos grastroentgricos en bov_! 

nos de la raza brahman sometidos a condiciones de pastor~o y bajo las mi.!_ 

mas condiciones climiticas y de manejo. recomiendan desparasitar los bece

rros lactantes mensualmente para mantener bajas las cargas parasitarias (27). 

Covarrubias (1978). en IzGcar de Matamoros. Puebla. en un estudio 

comparativo para ver la eficiencia de tres at\tihelmínticos, (NeguvSn, Ri

percol y Thiabendazole) en bovinos bajo el mismo sistema de explotaciSn y 

de la misma edad, foxm&S·trea grupos mla un control y encontrS que el R.i-

·percol fue .el m1s efectivo de los tres, seguido por el Thiabendazole y el 

NeguvSn respectivamente (11). 

Díaz de LeSn V.A. (1983), en Martínez de la Torre, Veracruz, tr~ 

bajo con dos grupos de bovinos destetados y adultos probando los siguientes 
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calendarios de desparasitaci6n. mensual. bimestral. trimestral, cada cua

tro meses y sin tratar; encontrando que el mejor calendario de desparasit.!!. 

ci6n para los destetados fue el bimestral y para los adultos el trimestral. 

usando como desparasitante el levaaisol (14). 

Velderrain r.s.· (198~). en el Centro de Investigación Enee&ID&a y 

Eztensi&l en Canaderfa Tropical (C.I.E.E.G.T.) de Jlartfnea de Ja TorN, V~ 

racruz. trabajS con bovinos Fl Rolsteill x Cebú Iadobrasil; compro118' que -

los animales jlSvenes son mis susceptibles a las infestaciones parasitarias 

y que ~atas astan muy difundidas entre los bo·~inos de seis -ses a dos años 

de edad y que por lo general los animales adultos son md'.s resistentes; ob

servó que el grupo de cero a tres meses fue el más parasitado, siguiendo el. 

grupo de siete a quince meses y por último el grupo de quince meses en ade

lante; los glSneros encontrados en el trabajo fueron ·11aemonchus !!E.•·• Trichos

tronvlus !!E.•, Nematodirus ·.!2.· • ·chabertia ~. Bunostomun .!2.• • Oestertagia 

.!2.• y·oesophagostomun .!2.• (41). 

Velderrain I,M. (1984), en el C,I.E.E.G.T •• en Mart!nez de la To

rre, Ver.. continuando con el trabajo mencionado anteriormente determin6 

loa siguientes gcmeros de vermes gastroent,ricos: Raemonchus .!2.• • Trichos

trongylus '!!E.• , Ostertagia .!!E.•• Cooperia .!2.• ,; Oesophagoatomun radiatum. f!!!!,

~ ovina, Strongyloides papillosus. Ne111atodirus .!!E.• y Bunostomun ..!!E.•• 

reportando ademSs que el grupo mis parasitado fue el de lactantes, seguido 

de los destetados y adultos respectivamente (40). 
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Ort!z A.E. (1984), en Playa Vicente, Veracruz, en un estudio que 

antecede al presente el cual forma parte de la misma investigaci6n observ6 

qu~ los g~eros larvarios que ~s se encontraron en forma decreciente fue

ron: Haemonchus .!J!.• • Oesophagostomun .!!l!.•, StrongYloides papillosus, ~

tasia .!2.•, Cooperia .!E.•, y Bunostomun .!E.•, y que el. mejor intervalo de des

parasitacilfo. para animales lactantes es el inensu5l, mientras. que los deste- . 

tados y adultos cada tres meses, en cuanto al promedio de peso los resulta

dos sugirieron una tendencia a una mayor ga~ncia de peso en los animales 

desparasitados (29). 

AlmazSn A.H.F. (1985), en Playa Vicente, Veracruz, continuando 

el estudio mencionado anteriormente 0bserv6 que los gi!neros larvarios· que 

más se encontraron fueron:. ·1f.riémonchus !!E.•, Oesophagostomun ·.!!l!.·, Ostertagia 

·.!E.·, ·scrOJlUloides ·papillosus yCéíaperia .!2.•• y que el mejor intervalo de -

desparasitaciSn para animales lactantes es de cada dos meses, mientras que 

en los destetados y vacas adultas cada tres meses, en lo referente al pro

medio de peso, los resultados sugieren una mayor ganancia en los animales 

desparasitadoa (4). 

B1 objetivo de este estudio fue conocer loa gi!neros de vermes 

gaetroent,ricos presentes en los bovinos de tres diferentes edades, por 

medio de la identificaci6n de terceras larvas, as! como.determinar el me

jor intervalo entre tres calendarios ele desparasitaci6n contra vermes 

gastroent¡;ricos con el producto Litosol (clorhidrato de levamisol al 12%) 
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de los Litton, mediante examenes coproparasitosc8picos y comparar el peso 

corporal al t&rmino del estudio en los animales de:losgrupoa sometidos a 

"cada tratamiento. 

DATOS GENEltALES DE LA ZONA. 

El Centro Experimental Pecuario 'tPlaya Vicente" de Playa Vi

cente, Veracruz, fue creado en 1971 en terrenos aledaños a la congz:egacidn 

de L-ltad !ilñoz, Veracruz. Cuanta con 130 hectireaa y astil situado a 17 

y 32. km de Playa Vicente y Villa J:sla, respectivamente: a 17°5211 latitud 

oeste. 

El clima· es tropical lluvioso Am con una taaperatura media 

anual de 2s•c y una . prec1pitaci6n pluvial de 22QO 111111, con una eataci6n 

seca de trea -ses (36). Los potreros del centro cuentan con pastos m

joradoa como son: Estrella Africana (Cynodon plectoatachyua), Guinea (Pa

nicum meximun) , Herlceron (Penniaetw merlceri) , Pangola (Digitaria decumbena 

atant), AlemSn (Echinochloa polyatachya), antre otros. 
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K A T B R I A L y MBTODOS 

Para la realizaciSn de este estudio se uti1izaron 115 bovinos de 

la raza Pardo Suizo, Indobraail y. Simental, los cuales se dividieron en -

tres grupos por edades y gatos a su vez se formaron al azar distribuidos 

de la siguiente manera: 

GRUPO A 

LOTE I 

LOTE U 

LOTE IU 

LOTE IV 

GRUPO B 

LOTE I 

LOTE U 

LOTE IU: 

GRUPO C 

LOTE r 

LOTE "II 

LOTE IV 

LACTANTES 

(O a 7 meses) 

5 animales 

5 animales 

5 animales 

4 animales 

DESTETATOS 

(7 a 14 meses) 

13 animal ea 

13 animales 

5 animal.ea 

HBMBRAS'ADULTAS 

(lnayorea de 14 Dieses} 

30 an:blales 

30 an'.ÍJ!l&les 

5 animales 

· 'DESPARASITACION 

cada mes 

cada dos meses 

cada tres meses 

testigo (no tr~tado) 

. "DESPARASITACION 

cada dos meses 

cada tres meses 

testigo 

"DESPARASITACION 

· cada dos meses 

cada tres mesas 

testigo 



- 14 

En este centro e1 manejo en loa animal.ea lactantes consiste -

en lactancia controlada; des.tetindoloa a loa siete -•ea de edad. Loa 

demla animales se encuentran en pastoreo, bajo e1 sistema de rotaci6n de 

potreros. En e1 aspecto reproductivo se realiza inseminaci6n artificial, 

llevllidoae a.cabo en dos empadres uno _en primavera y otro en invierno. 

El f¡rmaco utilizado en las deaparaaitacionea fue clorhidrato 

de levamisol (-)-2,3,5,6,- tetrahidro-6phenyl-:ü:rldaso1 2,1-b thiazol Dilf 

al 12%. La dosis del desparasitante fue de 8 mg/kg de P.V. (25). 

Se tomaron 1111estras fecales a todos loa animal.es, directamente 

del recto para evitar contaainaci6n con vermes de vida libre, se coloca

ron en bolsas de ~liétileno con la identificaci6n respectiva, nGmero de 

registro del animal muestreando y ae trasladaron en ref rigeraci6n al la~ 

· ratorio. de l'araaitologfa de la _Facultad de Medicina Veterinaria y Zootec

nia de la Universidad Nacional Aut6noma de M&ico, donde se practicaron -

-nea coproparaaitoac6picoa mediante la t&cnica de Me Master y de co

·procultivo. (10,18), 

Las terceras larvas obtenidas del coprocultivo fueron fijadas 

an lugol y clasificadas de acuerdo. a la tabla de Lmmaler (23) tomando en 

consideraci6n su tamaño corporal, la foriaa del ea6fago,el nGmero y forme 

de las c•lulas intestinales, puntos obscuros en las extremidades, la pre

sencia corporal y la terminaci6n del cuerpo (23). 
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Estas tllcnicas se realizaron durante los seis meses que compre!!_ 

diS este eatwio, de marzo a agosto de 1985, el cua1 forma parte de una 

inveatigaci6n que durS dos ailos correspondiendo el presente a la Gltima 

etapa, admnla se ap1icaron diferentes calendarios de despara_sitaci6n en 

cada· uno de los grupos· y por Gltimo se toml5 e1 peso corpora1 mensuel de 

cada an:lmal. para ver si· hubo o no incr-ento de llste. 



c u A D R o "A'' 

CONDICIONES CLIMATOLOGICAS OBSERVADAS EN LOS MESES DE TRABAJO 

CONDICIONES Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Promedio AMBIENTALES 

Temperatura 39.9 43.2 45.5 43.3 40.6 4l.. 5 42.24 
maxina ºc 

Temperatura 
media •c 30.9 32.3 34.e 34.6 33.3 33.6 33.2e 

Temperatura 
atnima ºc 2e.9 29.e 41.e 32.4 31.4 32 32.54 -... 
PrecipitaciSn 

1 

pluvial 1.5 o.e o.e 10.3 !4.1 11 6.82 

Hum.Relativa 
m!xima (%) 98 97 99 9e 100 99 98.2e 

Hum.Relativa 
med.ia ('.%) 66 56 64 75 76 7.7 69.14 

·., Hut•h Relativa 
mfnina {/!) 1e 14 13 3e 39 45 31 
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R E S U L T A D O S 

Los resu1tados obtenidos en e1 presente trabajo se resúmen 

en 1os cuadros siguientes: 

Cuadro No. l. Promedio de huevos de vermes gastroentllricos 

de1 grupo "A" durante 1os meses de trabajo (tl!cnica de Me Master) 

Cuadro No. 2. Promedio de huevos. de vermes gaatroentllricos 

del grupo "B" durante 1oa meses de trabajo {tl!cnica Me Master). 

Cuadro No. 3. Promedio de huevos de vermes gastroentl!ricoa 

del grupo "C" durante los meses de trabajo {tllcnica Me Master). 

Cuadro No. 4. NGmero y porcentaje de gl!naros 1arvarios de1 

grupo "A". 

Cuad.ro No. s. NGmero y porcentaje de gllneros 1anarioa del 

.grupo "B" 

Cuadro No. 6. NGmero y porcentaje de g~eroa 1arvarioa de1 

grupo "C". 

Cuadro No, 7, Prosiiedio y porcentaje genera1 larvario de los 

tres grupos. 
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Cuadro No. a. Promedio mensual del peso corporal (kg) del 

grupo "A" 

Cuadro No, 9, Promedio mensual del peso corporal (kg) del 

gTIJpo ''B" 

Cuadro No, .10, Promedio mensual del peao corporal (kg) del 

grupo 11C11 



e u A D R o NO. 1 

PROMEDIO DE HUEVOS DE VERMES GASTllOENTEllICOS DEL GRUPO "A" DURANTE LOS MESES DE 
.TRABA.JO (TECtUCA He MASTER) 

MES MAR* ABR HAY .JUN .JUL AGOS** 

LOTE S.P. EST. S.P. E.S.T. S.P. EST. S.P. EST. S.P. EST. S.P. EST. 

I 645 970 25 10 o 40 o 20 o 70 o 50 

II 30 865 20 75 o 60 60 70 o 140 o 70 

III 580 1420 70 60 25 130 45 180 o 310 o 230 ..... 
"' 

IV 350 430. 385 590 135 190 210 180 30 430 o 250 ' 

P.G. 401.2 921.2 125 183.3 40 105 78.7 112.S . 7.5 237.5 o 150 

S.P. Strongyloidea papillosus 

EST. Eatronsilidoa 

P.G. Promedio general 

* Inicio del trabajo 

** Final del trabajo. 



e u A D R o NO, 2 

PROMEDIO.DE HUEVOS DE VERHES GASTROEUTERICOS DEL GRUPO "B" DURAUTE LOS MESES 

DE TRABAJO (TECNICA He Master) 

MES MAR.* ABR. MAY. JUN. JUL. AGO,** 

LOTE EST- S.P. EST. S.P. EST, S.P, EST, S,P. EST, S,P. EST. S.P. 

I 250 o 25' o 29 o 47 o 111 o 49.5 o 

II 161 o 72.3 o 65.3 o 160 o 224.3 o 192.3 o 

III 233 o 140 o 145 o 245 o 279.2 o 296 o 

P.t;. 215 o 79.1 o 79,7 o l5'l.6 o 204.8 o 179 o 

S,P, ~trongyloides papillosus 

EST. Estrongilidos 

P,G. Promedio general 

* Inicio del trabajo 

**Final del trabajo 



MES 

LOTE 

I 

II 

lil 

CUADRO N0 .• 3 

PROMEDIO DE HUEVOS 1JB VERMES.GASTROENTElllCOS DEL GRUPO "C" DURANTE LOS.MESES 
DE TRABAJO (TECMICA tic MASTER) 

MAR.* jABR. HAY. .JUN. . .JUL • 

EST. S.P. ~- S.P. EST, S.P. EST. S.P. EST, S.P. 

1 
289 o ,~ o 86 o 75 o 117 o 

262 o d.4 o 127.5 o 111.5 o 89 o 

115.2 o ;sz o 90 o 137 o 201.s .o . 
· I 

AG0.1'*: 

EST. S.P. 

49.3 o 

83 o 

207 o 

.P.G. 222 o 43.46 o .101.1 o .. 132. o 135.8 o 113.1 o 

S.P. StrongYloides papilloaua 

.EST. Estronsilidos 

P.G. Promedio general 

* Inicio del trabajo 

** Final del trabajo 

.... -



CUADRO RO~ 4 

NUMERO Y PORCENTAJE DE GENEROS LARVARIOS DEL GRUPO "A" 

MES MAR.* ABR. HAY. .JUN. - .. .JUL •. . - . . AGO.**. TOTAL 

_ .Gl!NEROS _.NO. % .NO. %. NO •. .%. . NO. %_ . NO~ l .. .NO. %. NO • % 

·stronuloides 
l!•l!illoaus 2 66 ·2 .51 

Coo2eria .!E.• 12 12 5 17 44 76 61 15.58 

Haemonchus .!2.• 91 91 8 8 26 26 9 32 11 19 145 37.27 N 
N 

1 

oatertaaia .!2.• 3 3 52 52 67 67 3 11 125 32.13 

Tricho11tron&%lu11 
.!l!.· 4 4 2 2 2 4 1 34 8 2.056 

Bunosi:omun .!2.• 28 28 5 s 3 s 36 9,25 

Oeao2ha1ostomun 
.!1!.• l'O 36 10 2.57 

· 'Chabertia -~ 2 2 2 .Sl 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 28 100 58 100 3 100 389 100.00 

* Inicio del trabajo 
** Final del tra&ajo 



CUADRO llO. 5 

1'UMBltO Y PORCENTAJE DE GEllEROS LAllVAllIOS. DEL GRUPO "B" 

MES MAR.* ABR. HAY. .JUN. .JUL • AGO.** TOTAL 

GEllBRO NO. % NO. % .NO. z. NO. % NO. .% NO. % NO. % 

stronPo1oidea 
"l?!l!ii oaua 2 2 1 3 3 .57 

Cooperia . .!lt• 15 15 45 45 25 24.7 85 16.4 . 

Ha_,ncbua .!lt· 69 69 37 37 49 49 10 9.9 37 42 25 89 203 39.18 
N .... 

· Oatertagia .!lt• s s 13 13 38 38 43 42.5 50 56 174 33.59 

· ·Tricboatronsxlua 
. ".!lt• 8 8 4 4 11 11 13 12.8 l 4 36 6.94 

Bunoatomm · .!lt• 1 1 2 2. 4 0.77 

Oeao21uaaoatomun 
.!l!.· 2 2· 10 9.~ 12 2.31 

Chabertia ~ 1 1 1 .19 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 101 100 89 100 28 100 518 100 

* Inicio del trabajo 
** Final del trabajo 



CUADRO NO. 6 

NUMERO Y PORCBNTA.JB DE GBNF.ROS LAllVAR'IOS DEL GRIJPO "e" 

MES MAR.* ABR~ .. HAY. .. .JUH. JUL~ .ACO.~* .TMAL .. 

GENERO NO. % NO. %. NO, % NO. % NO,. .%. NO, .% NO, .. X 

Stronllloides 
EªEillosus 6 6 1 25 1 1 3 3.19 10 1,98 

Coo2eria ·.!E.• 1 1 14 14 15 2,97 

Haemonchus .!E.• 90 90 72 72 1 25 10 10 16 17,02 189 37.42 ... 
-1>" 

Ostertagia .!E.. .14 14 88 88 72 76,59 .174 34,45 ' 
'Trichostronlllua 
·.!E.· 9 9 1 1 3 3,19 13 2,57 

Bunostomun .!E.• 91 91 1 1 100 19.8 

Oeso2hagostomun 
.!E.· 2 2 2 so 4 .79 

Chabertia~ 

TOTAL 100 100 100 loé> 100 100 4 100 100 100 ·94 100 sos 100 

* 'Inicio del trabajo 
** Final del trabajo 
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CUADRO NO. 7 

PROHEDZO Y PORCENTAJE GEN~RAL LARVARZO DE LOS TRES GRUPOS 

GENERO PROHBDZO PORCBRTAJE 

Raaaonchua .!.E.• 29.83 41.26 

oat•rt·a·ai• :.!E.. 22.72 31.42 

Bunos·toaun :.!E.. 7.77 10.74 

Cooeer:l.a· :!E.• 6.38" 8.82 

Tr :l. e ho·a·t·r·o·n:af:l u a :.!!E.. 3.16 4.37 

·oeaoeha·¡o·a·t·oaun· :!E.• 1.44 1.99 

·s t r·o·n·a:i:: 1·o·f:d·e • 

·ea e :l.·11·o·a·u a .83 1.14 

·cha&·er·t·:l.a ~ .16 .22 

TOTAL 72.29 100.00 



C U ADRO NO. 8 

PROMEDIO MENSUAL DEL PESO CORPORAL (ltG) DEL GRUPO "A" 

HES MAR.*: . ·ABa.· HAY • JUN. ·· .. JUL. . :.AGO,** GtP.· · . 

_!&'.!!: 

I 70,2 92.6 119 150.1 117 192 12108 ... .,. 
Il 73.4 95,8 118,4 . .147 ,8 175.2 194 120,6 1 

Ill 90•4 102 131,8 163_.2 182 208,2 117.8 

. IV 78,8 100 126,2 154~9 179,2 193,2 114~4 

GTP, . Ganancia total de peao 

* Peao inicial. 

** Peso al final 



CUADRO RO. 9 

PROMEDIO ME?rnUAL DEL PESO CORPORAL (KG) DEL GRUPO "B" 

MES MAR.* .. ABR. HAY • .JUN. .JUL, .AGO!'* · .GTP • 

.!:&'.!'.§.:_ 

I 217 226 261 273 279 281 64 

... 
u: 191.7 207 217 229 238 247 55,3 ...... 

IIJ: 185 226.6 216 224 232,8 236 51 

GTP. • Ganancia tot~1 de peso 

* Peso inicial 

** Peso final 



CUADRO NO. 10 

PROMED:tO MENSUAL DEL PESO CORPORAL (KG) DEL GRUPO "C" 

MES MAR •. * ABR, MAYe .JUN. .JUL • AGO,** GTP.' 

.!&.!.!.... 

I 491.3 502 487.7 471.5 463 498.2 + 9.1 

· IX 515 494.3. 467.4 474.3 485.2 502.3 12. 7 .... 
O<> 

III 508.7 489.5 470,3 468.1 47 5,6 483.4 25.3 
1 -

GTP. • Ganancia toe.al de peso 

* Peao inicial 

** Peso final 
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D I S C U S I O N 

Es imposible formular un cilculo exacto de la importancia econ6-

mica de laa enfermadades parasitarias. ya que varfan aegGn las regiones. 

dependiendo del clima y de la densidad de las explotaciones ganaderas est.!_ 

blecidas en una regi6n. En ei capttulo de introducci6n se hizo menci6n 

de la. inlportancia que tiene la gastroent~ritis parasitaria· en el ganado b2_ 

vino. aat como la necesidad de establecer un calendario de desparasitaci6n 

COlllO medida de control (7-) • 

Ahora bien. por lo que respecta a los resultados obtenidos en el 

presente estudio, ae aprecia en el cuadro nGmero 1 que corresponde al pro-

medio de huevos de v~rmes gastroent&ricos del grupo A, en los cuatro lotea 

al inicio del estudio durante el pr:IJl!er mes determinando que el promedio -

de huevos corresponde·a una parasitosis moderada de acuerdo a la aprecia

ciSn d~ Hakaro y Alvarez, que indican l&sta con un promedio de 200 a 

3,000 huevos por gramo de heces (19). Tambi@n se puede observar que el 1.2_ 

te I (deaparasitaciSn mensual) fue el que present6 el promedio más bajo de 

huevos en los dltimoa cinco meses de trabajo. seguido del lote II (despa

rasitaci6n bimestral}. del lote III (deaparaaitaciSn trimetral) .y del lo• 

te IV (control), aste Gltimo fue el que preaent6 el mis alto promedio de

h~evoa; ademis se aprecia.en el Gltimo mes de trabajo que el promedio de 

huevos en el lote I y 11 corresponde a una paraaitosia leve ya que •ata va 

de 50 a 200 huevos por gramo de heces y que en los lotes 111 y IV corres-
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ponden a una parasitoais moderada (19). Cabe mencionar que el promedio de 

Stronsyloides papillosus fue bajando, y que en los dos Gltimos meses ya -

no estuvieron presentes con excepci6n del lote IV (control) que en el pe-

nGltimo mes todavta lo preaent6. El hecho de que el promedio fuera di9a.!, 

nuyendo hasta desaparecer puede deberse a la resistencia de edad que los 

animales van adquiriendo (8,22,38), además de que su alto nGmero en los -

primeros meses puede deberse a que pasan a través del calostro y leche -

(38). 

Eo el cuadro nGmero 2 correspondiente al grupa B de animales -

destetados y el cuadro nGmero 3 de an:i.mlÍlea adultos grupo C; se puede oJ? 

servar que el promedio de huevos mensual fue decreciendo en loa lotea X y 

XI conforme avanzaba el estudio, de tal manera que correspondi6 el menor 

promedio de huevos al lote X (desparasitaci6n bimestral) y el promedio -

m&a alto correspondi6.al lote XXI. (control ain deaparasitar), En éstos 
1 

grupos B y C no se encontraron huevos ~e'Stronsyloidea papilloaua lo -

cual puede deberse a la inmunidad y resistencia c¡ue van adquiriendo con 

el contactó con i!stóa parlisitoa. (a·, 22 ,38). 

En cuanto al promedio de huevos general se puede osbervar en -

éstos miB1110a cuadros (1,2 y 3) que el mayor promedio corresponde a el 

grupo A de animales lactantes, lo cual es parecido a lo reportado por 

Velderrain s. (1983) y Velderrain H. (1984), en Mart~nez de la Torre, 

Veracruz (40,41) • al de Almazlin H. (1985) y Salgado V. (1986) en Playa 
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Vicente, Veracruz (4,34), en estudios que anteceden al presente y que for

man parte de una in~estigacion que tuvo una duracion de dos años, los cua

les encontraron que los animales j6venes son mis susceptibles a la infest.!!_ 

ciSn de vermes gaatroent&ricos y que los animales adultos son mlis resis

tentes (8,22,38). 

Como se puede observar en el cuadro "A" correspondiente a las -

condiciones climatologicaa observadas en loa meses de trabajo, la temper.!_ 

tura media vario de 30.9° a 32.3°C y la pA.cipitacion pluvial de 0.8 a -

14.4 1m11 y con una humedad relativa como promedio de 69.14%, siendo éstos -

factores importantes para la presentaci6n dé estas parasitosis; por ejem

plo Quiroz señala que las condiciones optimas para la transmisi6n de !!!!::: 

monchus contortus son de 5 mm de lluvia o mlia. y una temperatura de 15 a 

37ºC (8,22,32,38). 

En los cuadros 4, 5 y 6 correspondientes a los grupos A, B y C 

respectivamente se puede apreciar el nGmero y. porcentaje de g&neros larv,!!_ 

rios gastroentlricos, siendo el grupo A animales lactantes? (cuadro 4).• -

el que presento el ndmero y porcentaje ala alto de Hemonchus .!I!.• seguido 

en forma decreciente por . Ostertasia .!I!.• ; Cooperia .!I!.•, Bunostomun .!2.• • 

OesophagostOlllUn .!I!.• , Trichoatronplua .!2.• • Chabertia ~. y Stronploi

..!!!!!. papillosus: el grupo B anim&lea destetados_, (cuadro 5) se encontd -

que el ndmero y porcentaje el mlis alto a Haemonchus .!1!.• seguido en forma 
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. decreciente por Ostertasia .!2.• , Cooeeria ..!2• ¡ Trichostronpl.us ·.!2.· 1' ~

i>hagostoaun .!E.• , Strongyl.oides .!E.• , y Chabertia ~; en el. grupo e ani

mal.ea adul.tos (cuadro 6) se encontrS que el. ntimero y porcentaje mas al.to 

fue para Ra_,nchus .!!.2.• seguido en forma decreciente por Oatertagia ..!2•, 

Bunoatomun .!E.• 1 Cooperia .!E.• , Trichostronnl.us .!2.• • StrongYl.Us papil.l.osus 

y Oesophaaoatomun .!E.• 

El que el. g~ero de Haemonchua tenga el mayor porcentaje en los. 

tres grupos A, B y e se debe probáblemente a que es el par&aito cuya hma

bra produce l.a may0r cantidad de huevos (de ~,000 a 10,000) y aua l.arvas 

se adaptan a CU'alquier tipo de clima de preferencia templado; present&nd.!!_ 

se en los meses de trabajo la temperatu,ra y porcentaje .de humedad que son 

propicios para el desarrollo de este par&sito (32).. ·Resultados simila

res. reportaron en sus trabajos: Salgado (1979) en Arcel.ia, Guerrero (35); 

Triana (1981) en el estado de Moreloa {39); y Cruz Caballos (1981) en San 

Mateo, Oaxac~ (12) loa que indican que el. g~ero con mayor nGmero y por

centaje tue Haemonchua .!E.• 

Bn lo que se refiere al cuadro 7 correspondiente al promedio y 

porcentaje general larvar.io en los aeis meses de trabajo el mas alto co

rreaponde· a ·eaemonchua ·.!2.· aeguido en for111a decreciente por Ostertasia 

.!2.• •. · Bunoatomun !!2•, ·eooeeria .!2.•, Trichoatronvlua .!E.•• Oeaoehasostomun 

·.!E.·,; ·scronlYl.oidea papil.l.osua y Chabertia ~· Esto es símil.ar a lo -

reportado por Lllpez G. (1979), en el municipio de Tacambaro Michoacfn (24); 

Abud H. (1978), en Paraíso Tabasco (2); y Armeria G. (1983) en el munici-
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pio de Aztlin Veracruz (S). los cuales reportaron que el mayor porcentaje 

fue para Haemonchus ap. seguido de Ostertagia ap. (2.5.24) 

En cuanto al promedio de peso mensual corporal en el cuadro 8 

correspondiente al grupo A de animales lactantes. se aprecia que el lote 

1 (desparasitaci6n mensual) hubo una ganancia de peso de 121.8 kg; en e1 

lote II (desparasitaci6n bimestral) fue de 120.6 kg; en el lote III (de.!_ 

parasitaci6n trimetral) fue de 117.8 kg.; y en el lote IV.(control) fue 

de 114.4 kg; habiendo una diferencia de 7.4 kg enfre el lote· I deaparas.!_ 

tacion mensual y el lote IV sin desparasitar. Esto es similar a lo re-

portado por Ortiz A. (1984). Almazin A. (1985) y Salgado.A. (1986). en -

Playa Vicente. Veracruz. (4.29.34). 

En el cuadro ndmero 9 correspondiente a el grupo B de an:imales 

destetados. ee ~ecia qua el lote J: (d-paraaitac:USu bimestral) hubo -. 
\Ida ganancia d-e peso de ·64 ."'-i en e,1. lote u: (deaparasitaciJ5n trimestral) 

hubo una ganancia de pel!IO de 55 .3 kg y en ei lote III (control) fue de 

51 kg¡ la dlferenci.a entre el lote l y el-111·:~ de 13 tts. l!ataa reiNl

tadoa son parecidos a loa reportados i'ar Oreilr A. (1984), · Almaz.lln A. 

(1985) y Salgado A (~986), en Playa Vicente. Veracrua (4,29,34). 

·En el cuadro 10 del grupo C (anima1ea adultos) se obtuvieron -

loa siguientes resultados; en el lote I (deaparasitaci6n bimestral) gano 

9.1 kg; en el lote II (deaparasitaci6n trimestral) perdiÓ a1 final c:l_e~ 

estudio 12.7 kg y el lote III (control) mostr6 25.3 kg menos. Estos re-
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·au1tados pueden considerarse contraproducentes ya que sSlo en e1 lote r 

hubo ganancia de peso.y Gata fue poco considerable 9.1 kg y el result.!. 

do en 1os lotes rr y rrr fue negativo. !)robablemente puede deberse a que en 

· lo• tres 1otes se encontraban animales con diferente estado fisiol6gico 

coa>: gestantes. recib paridas y lactando· por lo que hay una gran var~ 

ci~n en cuanto a la ganancia de peao 1 ya que las vacas al parir pierden 

aprolri.madamente de 4S a SS kg (33). Estos resultados son similares a -

1os reportados por Ortiz A. (1984) 1 Al.maz&n A. (1985). y Salgado A. (1986) 

en Playa Vicente Veracruz (4 1 29 1 34). 

Por 1os resultados obtenidos en examenes coproparasitosc6pi

coa de huevos d~ vermes gsstroentericos por gramo de heces y por e1 peso 

obtenido al final de loa seis meses de estudio, se conc1uye que el mejor 

intervalo de desparaaitaci6n para los bovinos lactantes.de la regi6n de 

Playa Vicente. Veracruz es de cada dos meses y que en 1os animales des

tetados y vacas adultas cada tres meses. ya que ademis estas parasitosia 

se pueden considerar entre leves y moderadas (19). 
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