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1. 	RESUMEN 



RESUMEN  

La realización del presente estudio se llevó a cabo -

en el Municipio de San Mateo del Mar, Oax., para lo cual -

se utilizaron muestras fecales de 120 bovinos, mismas que-

fueron analizadas en el Laboratorio de Parasitología de la 

F.M.V.1. 

Se colectaron muestras fecales de 120 bovinos , los -

cuales fueron agrupados en 8 lotes de animales de diferen-

tes edades y sexos fluctuando entre un mes a 5 años de e--

dad -, el muestréo se realizó durante los meses: noviembre 

diciembre, enero, febrero y marzo 1980-81, practicándose -

exámenes copro-parasitoscópicos a cada una de las muestras 

a fin de conocer la frecuencia parasitológica y comparar 

ésta en los diferentes grupos de animales . 

Se obtuvieron los porcentajes de los siguientes géne-

ros ;astro-intestinales: Haemonchus sp. 47.6%; Trichostron 

gylus sp. 23.3 % ; Oesophagostomun sp. 10.3 %; Cooperia sp 

9.6 %; Ostertagia sp. 4.6 %; Bunostomun sp. 2.3 % y Nema--

todirus sp. 2.0 % . 

Se observó también una variación de 100 a 1,100 hue-- 



vos/g. de heces para gastro-intestinales, encontrando un --

promedio general de 383 huevos/g. durante el tiempo de estu 

dio. 

En cuanto a vernes pulmonares y tremátodos se observé--

la presencia de Dictyocaulus viviparus y Fasciolahepatica  

en un 5.3 % y 4.16 % respectivamente. 

Se encontró también que los lotes mayormente afectados-

poe las parasitosis internas fueron aquellos cuyas edades -

fluctuaron entre i y 3 años, sin observar mayor diferencia-

entre uno y otro sexo ; presentando éstos los mayores valo-

res y porcentajes para gastro-intestinales,pulmonares y tre 

métodos durante el mes de noviembre. 

Por•úitimo, cabe señalar que el grado de parasitosis - 

gastro-intestinal y pulmonar detectados, son considerables 

y están determinados en gran medida por los factores clima 

tológicos existentes en la zona de estudio asi como también-

por las deficientes e inadecuadas practicas de manejo. 



II.INTRODUCCION, 



1NTRODUCCION. 

La situación que afronta la ganaderia nacional, tiende 

a ser cada vez más difícil ya que en la actualidad la pro-

ducción de alimentos de origen animal resulta insuficiente 

para abastecer a la creciente población, aunando a ello las 

pérdidas económicas causadas por las enfermedades a las cua 

les el ganado se encuentra constantemente expuesto. 

Resulta claro que entre las enfermedades que afectan a 

la ganaderia, las parasitosis internas SOn las que ovacio-

nan mayores pérdidas económicas, sin embargo los datos so-

bre éstas son escasos. ( 2 ) 

Roberts ( 1951 ). señala en estudios de epidemiología-

que las parasitosis se encuentran la mayoría de las veces-

confinadas a los animales jovenes; posteriormente Hoobs --

( 1961 ), observa que  Haemonchus contortus es el parásito 

más frecuente en el ganado, además de que predomina mayor-

mente en los meses de primavera y verano, tal como después 

otros estudios lo comprobarían ( 3,14 ) 

Cornwell ( 1970 ), realizaría un trabajo de campo con - 



355 terneras infectadas clínicamente por parasitosis gastro-

intestinal, aplicando a éstas tres tratamientos antihelmín-

ticos y observa un incremento de peso de 11 kgs. que corres 

ponden a un 24.2 % . ( 5 ) 



AMTECEDENTES. 

En México se han realizado estudios que nos permiten -

estimar las cuantiosas pérdidas económicas que arrojan las 

parasitosis en nuestra ganaderia, Banegas ( 1974 ) cita --

que en el país se registran pérdidas anuale's de 2,916 mi—

llones de pesos por concepto de parasitosis internas ( 2 ) 

Silva ( 1978 ) realiza una evaluación en la cual se es 

tablece que un promedio de 350 huevos de namátodos gastro-

intestinales por gramo de heces en vacas, ocasionan un des 

censo del 5.19% diario en la producción de leche ( 19 ) 

Por tales motivos, en el país diversos estudios sobre-

la parasitología de los bovinos, han sido realizados y nos 

han permitido conocer y establecer la distribución y fre--

cuencia de los parásitos gastro-intestinales y pulmonares- 

Terrazas ( 1970 ) en Saucillo, Chih. establece median-

te un estudio la incidencia de los siguientes géneros: 

Haemonchus sp. 20%; Oesophagostomun sp. 20% ;  Ostertagia--

sp. 8.9%; Bunostomun sp. 4.5.% y Cooporia sp. 1.3%., Jara 

millo ( 1972 ) en la región de Cuautitlán, Edo. de México- 



reporta una incidencia del 75.1% para Haemonchus contor-

tus ( 13,21 ) 

nflehatan ( 1974 ) en Martínes de la Torre, Ver., observa 

una incidencia del 38% de Fasciola hepatica . 

Salgado ( 1978 ) en el Municipio de Arcelia, Gro., den--

tro de lo ocho géneros qeu encuentra, los de mayor inciden - 

.cia son: Haemonchus sp. 50%; Trichostrongylus sp. 15% y Os--

tertagia sp. 9%. ( 1, 17 ). 

Román ( 1979 ) en el Municipio de Apipilulco, Gro., ob--

serva una incidencia de los sig. géneros gastro-intestinales 

Haemonchus sp. 59%; Cooperia sp. 14%; Trichostrongylus sp.15% 

y Ostertagia sp. 14%; con respecto a Vermes Pulmonares repor 

ta una incidencia del 39% para Dictyocaulus vivipaurus. (16) 

López ( 1979 ) en el Municipio de Tecámbaro Mich., obser 

va una incidencia de Haemonchus sp. en un 43.2% Ostertagia -

sp. 7% y Trichostrongylus sp. 13.3% entre los principales --

namátodos. 

Granados ( 1980 ) en Martines de la Torre, Ver., observa 

que los tres géneros más importantes en orden de incidencia- 



Haemonchus sp. Trichostrongylus sp. y Cooperia sp. co—

rrespondiendo el porcentaje mayor al primer género.(10, 15) 

Fuentes ( 1976 ) realizá un estudio bibliográfico de la 

parasitología de bovinos en México, señalando que hasta ésa 

fecha se habían realizado en nuestro país SO estudios de --

tésis sobre Nemátodos, así como 47 estudios Platelmintos. 

( 8 ) 

La población ganadera en nuestro país tiene un número -

aproximado de 21,136,432 cabezas de ganado bovino de las --

cuales el estado de Oaxaca cuenta con 680,394 cabezas, mis-

mas que representan el 3.2% de la población total ( 6 ) 

No obstante el considerable número de estudios realiza-

dos en el país, en el estado de Oaxaca existe solamente un-

estudio realizado por Ulloa ( 1974 ) en bovinos de la zona-

de Tuxtepec. ( 22 ). 

Por último, cabe señalar que en el Municipio de San Ma-

teo del Mar, se conjugan una serie de factores como son los 

climatológicos,las deficientes e inadecuadas prácticas de -

manejo, el estado inmunológico y nutricional del ganado,así-

como como la presencia de vectores, etc. mismos que nos hi-

cieron plantear la necesidad de realizar el presente estudio.. 



OBJETIVOS 

1.- 	Determinar los géneros y/o especies 

de parásitos gastro-intestinales y-

pulmonares que inciden en los bovi-

nos del Municipio de San Mateo del-

Mar, Oaxaca. 

2.- Establecer la frecuencia de los mis 

mos durante los meses de noviembre-

diciembre, enero, febrero y marzo -

1980- 1981. 

3.- Conocer la frecuencia de los parási 

tos gastro-intestinales y pulmonares 

en bovinos de diferentes edades. 



III MATERIAL Y METODOS 



MATERIAL Y METOPOS, 

Material.- Para llevar a cabo la realización del pre-

sente trabajo se utilizaron muestras fecales de 120 bovinos 

mismas que fueron analizadas auxiliandose del material de-

laboratorio que para ello es necesario dichas muestras co- 

rrespondieron a 8 	lotes de 15 animales cada uno y cu-

yas edades fluctuaron entre un mes y cinco años 

Métodos .- Organización de lotes de animales y ubica-

ción de los mismos 

No. Lote Ubicación Edades y Sexo. 

u 

I* 

12 meses 

II 

1.-  

2.-  

Col. Lagunas Santa Cruz 

Sn. Mateo del Mar 

Becerros de 1 

3.-  Col. Sn. 	Pablo Becerras de 1 a 12 meses 

4.-  Col. Coasta Rica et 

5.-  Col. Juárez Hembras de 1 a 3 años 

6.-  Col. la Reforma Machos se 

7.-  Col. Cuauhtémoc Hembras de 3 a S años 

8.-  Huazantlán del Río Machos 	" II 

Recolección de la muestra.- Se efectuaron 5 muestréos 

en cada lote, correspondiendo cada uno a los meses de noviembre 



diciembre, enero , febrero y marzo 1980-81, sumando un - 

total de 600 muestras. 

Las muestras se tomaron directamente del recto de los a 

nimales, auxiliandose para ello de guantes de plástico t to 

mando aproximadamente 50 g. de heces, las cuales se coloca-

ron en termo-hieleras para su posterior traslado y análisis 

en el laboratorio en donde se paracticaron los exámenes ---

copro-parasitoscópicos siguientes. ( 4, 11 ) 

a.) Flotación .- 	El cual es un exámen de tipo cuali-

tativo. ( 4, 11 ) 

b.) Mc. Master.- 	Exámen de tipo cuantitativo y deter 

mina la cantidad de huevos/gramo de 

heces. ( 4, 11 ) 

c.) Baerman 
	

Técnica que permite identificar lar 

vas de pulmonares. ( 4, 11 ) 

d.) Sedimentación. - Mediante la que se detectáron hue-

vos de tremátodos . ( 4. 11 ) 

e.) Cultivo 	- Técnica para identificar y clasifi-

car larvas de nemátodos. ( 4, 11 ) 



DATOS GENERALES DE LA ZONA. 

El Municipio de San Mateo del liar (16°12' Lat. N 94°58' 

Long. O. ), ocupa una extensión territorial aproximada de -

771.6 kms.2 en una barra litoral que separa al Oceáno Pací-

fico de dos grandes lagunas llamadas Superior e Inferior, -

las cuales se abren sobre la Costa Meridional del Istmo de-

Tehuantepec. 

El clima es de " sabana ", es decir caluroso-seco, con-

lluvias periódicas en verano ( junio- septiembre ) y esta--

ción invernal no definida, la temperatura anual es de 27.4-

°C, en máximas de 39.8 °C en el mes de mayo y mínimas de 

12.4°C en los meses deenero y febrero, el promedio anual de 

humedad es de 84.8 y más de 1,000 mm de precipitación plu--

vial . ( 9, 19 ) 

El terreno es de tipo arenoso en buena parte de la cir-

cunscripción municipal, con exclusión de la zona situada en 

la extremidad NO, cabe añadir en el periodo de lluvias,vas-

tas extenciones de tierras inundadas, debido a la naturale-

za del suelo y a las dificultades que encuentra el agua pa-

ra fluír hacia el mar. 



La begetación consiste de bosque tropicales caducifolios, zo-

nas abiertas arenosas con vegetación herbácea y bosques dis 

continuos de mangles. 

La explotación del ganado bovino en ésta zona es de tipo 

extensivo y se ubica en terrenos planos, predominando en -

éstos el ganado criollo y cruzado de cebú, que en su mayo--

ría es ganado originado de la región . Los animales se a--
limentan de pastos nativos, así como de rastrojo y ocacio--

nalmente se alternan ensilados o subproductos de origen ve-

getal. 



IV . R E S U L T A D O S 



RESULTADOS 

Los resultados obtenidos de los exaMenes coproparasi-

toscópicos practicados a muestras fecales de 120 bovinos -

del Municipio de San Mateo del Mar, Oaxaca., durante los -

meses: noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo 1980-

1981, son los siguientes: 

- Por medio de flotación se obtuvo el 100% de animales 

positivos; mediante Mc Master se observó una variación de -

100 a 1,100 huevos de gastro-intestinales por gramo de heces 

con un Y de 383 huevos/g. En cuanto a vermes pulmonares y-

tremátodos, se encontró Dictycaulus viviparus y Fasciola --

hepatica en un 4.16 y 5.33% respectivamente. ( cuadro 1 ) 

CUADRO No. 1 

NEMATODOS GASTRO-INTESTINALES  

Flotación : 	animales positivos 	100% 

Mc Master: 
	

Y huevos/g. 	383 h/g. 

carga mínima 
	

100 

carga máxima 
	

1,100 



VERMES PULMONARES  . 

Baermann 
	

Dictyocaulus viviparus 
	

4.16% 

TREMATODOS  

Sedimentación 
	

Fasciola hepatita 
	

5.33% 

- Durante el tiempo de estudio, Haemonchus sp. y ---

Trichostrongylus sp. presentaron los mayores porcentajes -

no así Nematodirus sp. el cuál observó el menor porcentaje 

e cuadro 2 ) 

Cuadro No. .2 

Géneros Detectados Durante el Tiempo 

de Estudio, en Orden de Incidencia 

GASTRO- INTESTINALES. 

Iffiemonchus 	sp. 47.6 % 

Trichostrongylus sp. 23.3 $ 

Ocsophagostomun sp. 10.3 % 

Cooperia sp. 9.6 

Ostertagia  sp. 4.6 % 



Bunostomun 

Nematodirus  

PULMONARES. 

Dictyocaulus viviparus  

TREMATODOS . 

Fasciola hepatica  

4.16% 

5.33% 

   

Cuadro No. 3 

 

Porcentaje de géneros  detectados por mes  

NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. 

GASTRO-INTESTINALES: (1) 

Trichostrongylus sp. 22.5 25.0 22.5 20.0 30.0 

Bunostomun sp. 5.0 5.0 

Oesophagostomun sp. 7.5 12.5 7.5 7.5 17.5 

Nematodirus sp. 10.5 

sp, 

sp. 

2.3% 

2.0% 



NOV DIC ENE FEB MAR. 

( 	% 	) 
Ostertagia sp. 7.5 10.0 5.0 5.0 

Haemonchus sp. 65.0 47.5 50.0 45.0 32.5 

Cooperia sp. 5.0 7.5 10.0 7.5 10.0 

PULMONARES: 

Dictyocaulus vivipaurus.5.0 	4.16 	3.3 	3.3 	5.0 

TREMATODOS : 

Fasciola hepatica 	6.6 	4.16 	5.0 	5.0 	5.8 

-- Durante el mes de noviembre se obtuvo el mayor --

promedio para carga parasitaria ( h/g. ), así como también 

se presentó el mayor número de positivos a Dictyocaulus  

viviparus y Fasciola hepatica; en el mes de marzo se obser 

v6 el menor promedio para carga parasitaria y durante los -

meses diciembre y enero se obtuve> el menor número de posi-

tivos a pulmonares y tremátodos . ( cuadro # 4 ) 

Cuadro No. 4 



mesfafio 

Resultados Obtenidos por mes en cada lote 

Lote Mc. Master 	Baerman 	Sedimentación 

N L-1 440 h/g. --Dv. --Fh. 

O L-2 333 	" 2-Dv. 1+Fh 

V L-3 346 	" -Dv. 1+Fh 

I L-4 413 -Dv -Fh 

E 80 L-5 500 2+Dv 2+Fh 

M L-6 486 	11  -Dv Fh 

B L-7 493 	" 1+Dv 2+Fh 

R L-8 506 	" 1+Dv 2+Fh 

E X= 439 h/g. 6+Dv. 8+Fh 

D L-1 400 h/g. -Dv -Fh 

I L-2 300 	" 1+Dv -Fh 

C L-3 300 	" -Dv -Fh 

I L-4 346 	" -Dv -Fh 
80 

E L-5 473 2+Dv 2+Fh 

M L-6 393 -Dv -Fh 

B L-7 360 	1, 1+11v 1+Fh 

R L-8 446 	" 1+Dv 2+Fh 

E X • 377 h/g S+Dv 5+Fh 



( CONTINUA ) 

mes/año Lote Mc. Master Baerman Sedimentación 

L-1 346 h/g. -Dv -Fh 

E L-2 313 I, 1+Dv -Fh 

N L-3 293 ',' -Dv 1+Fh 

E 81 L-4 300 " -Dv -Fh 

R L-5 440 Il  1+Dv 2-Fh 

O L-6 420 ,1 -Dv -Fh 

L-7 380 1, 1+Dv 2+Fh 

L-8 400 TI  1+Dv 1+Fh 

Y = 361 h/g. 4+Dv 6+Fh 

L-1 313 h/g. -Dv -Fh 

P L-2 266 " 1+Dv -Fh 

E L-3 306 " -Dv 2+Fh 

L-4 208 " -Dv -Fh, 

R L-5 426 " 2+Dv 1+Fh 

E 	81 L-6 406 u -Dv -Fh 

L-7 346 " -Dv 1+Fh 

O L-8 373 " 1+Dv 2+Fh 

Y 9  330 h/g. 4+Dv 6+Fh 



( CONTINUA ) 

mes/año 	Lote .Mc Master 	Baerman 	Sedimentación  

L-1 	320 h/g. 	-Dv 	1+Fh 

L-2 	286 u 	2+Dv 	-Fh 

M 	L-3 	260 te 	-Dv 	-Fh 

A 	L-4 	286 " 	-Dv 	-Fh 

R 81 	L-5 	373 " 	2+Dv 	2+Fh 

Z 	L-6 	366 	-Dv 	-Fh 

O 	L-7 	340 " 	1+Dv 	2+Fh 

L-8 	360 " 	1+Dv 	2+Fh 

X = 323 h/g. 	6+Dv 	7+Fh 

N O T A : Las sifras anotadas en la columna Mc Master 

corresponden al promedio de huevos de nema-

todos gastr-intestinales por gramo de heces 

que presentó cada lote. 

Dv. = Dictycaulus viviparus  

Fh. = Fasciola hepatica  



-- Por último, se encontró a Haemonchus sp. y Trichos 

trong"lus  sp. como gémeros con mayores porcentajes en cada-

uno de los lotes, observando además que los lotes 5.6 y 8 -

formados por animales de 1 a 3 afios los primeros y el res--

tante por animales de 3 a 5 años, fueron los que presenta--

ron porcentajes y valores mayores en cuanto a nemátodos gas 

tro-intestinales, vermes pulmonares y tremftodos se refiere 

( cuadro # 5 ) 

Cuadro No. 5 

Porcentajes y Valores Parasitológicos  

Obtenidos por los Lotes de Diferente  

Edad. 

CULTIVO : 	L-1 y 2 	L-3 y 4 	L-S 	L-6 	L-7 	L-8 

Haemonchus sp. 54% 44% 44% 56% 40% 48% 

Trichostrouyius sp.20% 36% 20% 16% 28% 20% 

Ocsophagostomun 	sp. 6% 12% 12% 16% 8% 4% 

Bunostomun sp. 2% 4% 4% 4% 

Ostertagia 	sp. 16% 8% 4% 

Nematodirus 	sp. 2% 2% 4% 4% 

Cooperia sp. 6% 16% 20% 16% 



MC MASTER: 	L-1 y 2 	L-3 y 4 	L-5 	L-6 	L-7 L-8 

Y huevos/g 	331 	313 	442 	414 	383 417 

heces. 

Carga Mfmima 	200 	100 	200 	200 	200 200 

Carga Máxima 	700 	700 	800 	700 1100 900 

BAERMANN: 

Dictyocaulus 	4.6% 	12% 	5.3% 12% 

viviparus  

SEDIMENTACION : 

Fasciola  hepatita  1.3% 2.6% 	12% 	- 10.6% 12% 

   

NOTA: ( cuadro # 5) 

EDADES Y SEXO 

Lotes 	1 y 2 : Becerros de 1 a 12 meses 

Lotes 	3 y 4 : Becerras de 1 a 12 meses 

Lote 	5 	Hembras de 1 a 3 años 

Lote 	6 	Machos 	de 1 a 3 años 

Lote 	7 	Hembras de 3 a 5 años 

Lote 	8 	Machos 	de 3 a 5 años 



V. DISCUSION. 



DISCUSION 

Observando los Valores y Porcentajes obtenidos para - 

nemátodos gastro-intestinales, vermes pulmonares y tremáto 

dos ( Cuadro No. 1 ), encontramos que aún cuando los facto 

res climatológicos existentes en la zona de estudio difie-

ren de un lugar a otro, resulta evidente que la ubicación-

de los grupos de animales ofreció también variantes, sobre 

todo en cuanto a temperatura y humedad principalmente. Por 

lo tanto una vez expuestas éstas observaciones podemos de-

terminar que los resultados del presente estudio son valo-

res y promedios considerables, determinados por las varian 

tes ya señaladas, así como también por las deficientes e -

inadecuadas prácticas de manejo . 

Se observé que Haemonchus sp. y Trichostrongylus sp.-

presentaron mayor porcentaje, en relación a los demás géne 

ros Rastro-intestinales, coincidiendo de ésta forma con --

los resultados obtenidos por López ( 1979 )y Román ( 1980_ 

quienes observan a éstos géneros entre los principales ne-

mátodos en sus respectfvos estudios; se encontró también -

la presencia de Dictyocaulus viviparus y Fasciola hepatica  

en un 4.16% y 5.33% respectivamente, observando menor por-

centaje con respecto al estudio realizado por Ulloa en la:- 



zona de Tuxtepec,Oax., en el cual reporta el 45.8% pa-

ra Dicupeaulus sp. dado que los factores climatológicos -

en una y otra zona son diametralmente opuestos.( CuadroNo2) 

En cuanto a la presencia de los diferentes géneros gas- 

tro-intestinales, podemos observar que Trichostrongylus sp 

Oasophagostomun sp., Ostertagia sp.y Cooperia sp. presenta 

ron un porcentaje y distribución uniforme a lo largo del - 

tiempo de estudio, mientras que géneros como Bunostomun sp 

y Nematodirus sp. pbservan el menor porcentaje y distribu-

ción, ya que éstos son detectados solamente en el mes de -

febrero principalmente, siendo posible que éstos géneros -

no fuesen dttectados durante todo el tiempo de estudio de-

bido a la dificultad que ofrece su identificación y a las-

características morfológicas que en diferente estado larva 

rio representan los géneros gastro-intestinales, Por lo --

que respecta a Haemonchus sp. observamos que éste género -

presenta un decremento del 32.5% de noviembre'80 marzo'81-

por lo cuál es posible que las condiciones de temperatura-

y humedad afectasen gradualmente su presencia y desarrollo 

observando se ésta manera tal disminución a lo largo del -

tiempo de estudio. Es notable también la presencia y la --

uniformidad de ésta para los vermes pulmonares v tremátodos 

detectados. ( Cuadro No. 3 ) 



Se observó también que durante el mes de noviembre se-

presentaron los mayores valores y porcentajes para gastro-

intestinales, vermes pulmonares y tremátodos ,- dado que--

las condiciones ambientales y climatológicas existentes en 

éste tiempo permitieron el mejor desarrollo parasitario 

( Cuadro No. 4 ) 

Se observó también que los lotes de animales que pre--

sentaron los mayores valores y Porcentajes parasitorios, - 

fueron los lotes 5,6 y 8 : los primeros formados por macices 

y hembras de 1 a 3 años de edad y el restante formado por animales --

machos de 3 a 5 anos de edad, observando que los primeros 

se encuentran mayormente afectados por las parasitosis in-

ternas, sin encontrar mayor diferencia entre uno y otro --

sexo . Por lo cuál es posible que durante ésta etapa de de 

sarrollo, los animales presentan disminuidos sus factores-

de inmunidad y resistencia, en relación a los animales a--

dultos ( Cuadro No. 5 ) 



VI . CONCLUSION 



CONCLUSION 

El resultado de los exámenes coproparasitosc6 

picos realizados, arrojó los siguientes por--

centajes: 

GASTRO-INTESTINALES 

Haemonchus 	sp. 47.6 % 

Trichostrongylus sp. 23.3 % 

Oesophagostomum sp. 10.3 % 

Cooperia sp. 9.6 $ 

Ostertagia sp. 4.6 % 

Bunostomum sp. 2.3 % 

Nematodirus  sp. 2.0 % 

VERMES PULMONARES 

Dictyocaulus vivlparus 

TREMATODOS 

Fasciola hepatica 

4.16% 

5.33% 

    

II. 	Haemonchus sp. y Trichostronfylus sp. son los 



géneros que presentaron mayor frecuencia en -

todos los lotes durante el tiempo de estudio 

III.- 	Durante el mes de niviembre se observaron los 

mayores porcentajes y valores para nemátodos-

gastro-intestinales, vermes pulmonares y tre-

mátodos. 

IV.- Se confirmó que los animales jovenes, en éste 

caso de 1 a 3 años de edad, son los que se 

observan mayormente afectados por las parasi-

tosis internas. 

V.- Es necesario mejorar y adecuar las prácticas-

de manejo que existen en la zona de estudio, 

mediante la oportuna elaboración y ejecuci6n-

de calendarios de desparasitación . 
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