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R E S U M E N

ORTIZ ADAME, EDUARDO. Determínaci6n de vermes gastroentéricos

en bovinos de diferente edad, de la zona de playa Vicente, Ver. 

y evaluación de diferentes calendarios de desparasitaci6n. 
bajo la dirección de:. Norberto Vega Alarcón ). 

El presente estudio se realizó en el Centro Experimental Pe- 
cuario " Playa Vicente", de Playa Vicente, Veracruz. Los ob- 

jetivos fueron determinar los géneros de vermes gastroenté - 

ricos, así como evaluar la respuesta a tres diferentes calen

darios de desparasitaci6n contra vermes gastroentéricos con

clorhidrato de levamisol al 12%. Se utilizaron muestras feca

les de 115 bovinos de las razas Indobrasil, Pardo Suizo y

Simmental, las cuales se examinaron por las técnicas copropa- 

rasitosc6picas de Mc Master y coprocultivo. Los animales

que se utilizaron se dividieron en tres grupos de acuerdo a

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

tamientos. A los animales que tuvieron mayor promedio de hue
vos de vermes gastroentéricos se les practicó coprocultivo y

los géneros larvarios identificados fueron los siguientes: 

Haemonchus spp., Oeso hagostomum spp., Strongyloides papillo- 

sus, Ostertagia spp., Cooperia spp. y Bunostomum spp. Se con

cluye que el promedio de huevos por gramo de heces fué dismi- 
nuyendo conforme avanz6 el trabajo y que la ganancia de peso

se incremento; los géneros larvarios con mayor promedio en los

seis meses fueron: Haemonchus spp., Oesophagostomum spp. y

Strongyloides papillosus. Considerando el número de huevos men

sualmente se observ6 que los animales lactantes deben despara
sitarse cada mes, mientras que los destetados y adultos cada

tres meses, en cuanto al promedio de peso los resultados sugie

ren una tendencia a una mayor ganancia en los animales despara
sitados, aunque esta no fué significativa. 
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I N T R O D U C C I O N

Los bovinos son animales que satisfacen muchas de las nece- 

sidades del hombre y su productividad se ve reducida constan- 

temente por diferentes causas; dentro de ellas, los parásitos

ocupan un lugar importante, por lo que el conocimiento de es- 

tos es de gran utilidad ( 22, 29). 

La ganadería se encuentra expuesta a sufrir pérdidas econ6mi- 

cas ocasionadas por Indole nutricional, de manejo, asl como

parasitarias entre otras, a las que debe considerárseles la

importancia necesaria, ya que las pérdidas que originan son

considerables, las que están representadas por el retardo en

el crecimiento y merma en la producci6n a la que están desti- 

nados ( 4, 17, 29). 

Gastroenteritis parasitaria es el nombre que se da a la enfer

medad que causan los nematodos que parasitan el abomaso, in- 

testino delgado e intestino grueso. Estos parásitos tienen

distribución mundial, por lo tanto en México se encuentran

hatos parasitados, siendo el trópico húmedo un ambiente propi

cio para la presentación de este problema ( 4, 5, 29). 

En virtud de la variada gama de climas existentes en México, 

solo mediante un conocimiento de la epidemiología de las para

sitosis gastroentéricas, ayudará a establecer calendarios com

pletos de desparasitaci6n, mismos que se traducirán en una me

jor producci6n de las explotaciones localizadas en clima tro- 

pical, como lo es Playa Vicente, Veracruz ( 1). 

Para la presentación de estas parasitosis influyen factores

importantes como son: temperatura, precipitación pluvial, cu- 

bierta vegetal del terreno, tipo de suelo y época del año en- 
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tre otras ( 4, 17). 

Las parasitosis gastroentéricas son producidas por numerosos

géneros de nematodos, los cuales tienen ciclo biol6gico simi- 

lar, aunque varíe su periodo de prepatencia, todos ellos se

pueden combatir con los mismos fármacos, pero el lapso entre

cada desparasitaci6n es diferente entre una regi6n geográfica

y otra, esto, debido a las condiciones ambientales presentes, 

de ahí que para establecer un calendario fijo de desparasita- 

ci6n sea dificil, ya que las condiciones climáticas propias

de cada regi6n rigen la incidencia y el grado de infección a

que está expuesto el huésped en dicho lugar ( 4, 22). 

El uso de antihelminticos en los bovinos tendrá necesariamen- 

te que aumentar el costo de producción y si la frecuencia del

tratamiento no es la adecuada, seria incosteable en una re - 

gi6n con incidencia baja de parásitos gastroentéricos a la vez

que ineficaz en el caso contrario ( 29). 

Una forma de establecer el momento adecuado de desparasitaci6n, 

seria haciendo muestreos periódicos de heces, que pongan de ma

nifiesto la presencia de nematodos en el ganado y establecer

la carga parasitaria y determinar si es costeable o no dar el

tratamiento en ese momento, ya que de no aplicar un buen cri- 

terio, resultaría contraproducente la desparasitaci6n para ob

tener un incremento en la producci6n y consecuentemente un ma

yor ingreso ( 22, 27, 29). 

Los antihelmínticos actuales son eficaces y poco tóxicos y

hay lugares en el mundo donde sería virtualmente imposible la

producci6n eficiente del ganado sin el uso de ellos. Por otra

parte brindan beneficio potencial indudable al aumentar la pro
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ductividad cuando disminuye la población de parásitos ( 11). 

En México hay una gran variedad de climas que van a deter- 

minar diferentes grados de parasitismo en el huésped, las

preguntas que surgen son: cómo llevar el control parasita- 

rio, cada cuándo hay que aplicar un tratamiento antihelmin

tico y qué beneficio económico se recibirá ( 10). 

Dada la gran importancia que tienen las verminosis gastro- 

entéricas, éstas han sido estudiadas por un gran nGmero de

investigadores, como podemos ver que: 

Michel y cols. ( 1970), comprobaron que el ganado que no

era desparasitado y sin rotación de potreros, en observa- 

ciones anuales sucesivas durante tres años, fué severamen- 

te afectado y obtuvo 43. 9 a 75. 6 kg menos por cabeza que

el ganado desparasitado y movilizado ( 10). 

Cornwell, R. L. ( 1970), realizó un trabajo de campo con 297

terneras infectadas clínicamente con nematodos gastroenté- 

ricos aplicando tres diferentes tratamientos de desparasi- 

tación y observ6 en dicho trabajo un incremento de peso de

11 kg promedio, que correspondió a un 24. 2% ( 7). 

Keith ( 1972), en Australia encontr6 en ganado vacuno de cua

tro meses de edad, el cual pastaba en praderas contaminadas

por parásitos gastroentéricos, durante treinta y dos sema- 

nas, con diferentes calendarios de desparasitaci6n, repor- 

ta que el grupo desparasitado mensualmente obtuvo un peso

promedio de 97 kg más que el testigo, el desparasitado ca- 

da quince días 94 kg y en l grupo testigo no hubo ganan- 

cia significativa ( 15). 

Keith y Owen ( 1972), demoss- raron que los animales parasi- 
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tados no solo dejan de ganar peso, sino que había una pér- 

dida en el ya ganado ( 15). 

Van Adrichem, P. W. M. y J. C. Shaw ( 1977), efectuaron un es- 

tudio en Holanda con becerras gemelas monocig6ticas, 
en un

animal de cada par, la infección gastrointestinal de nema - 

todos se mantuvo muy baja por medio del tratamiento frecu- 

ente con cambendazole durante la primera estaci6n de pasto

reo. En el animal no tratado de cada par se notó la pre- 

sencia de una infección natural moderada, 
principalmente

de Cooperia spp y Oatertagia ostertagi. 
Los resultados

de esta prueba mostraron que las infecciones gastrointesti

nales de nematodos en las becerras afectaban su crecimien- 

to, así como la resultante producción de leche durante el

primer periodo de lactancia ( 31). 

Pullan, N. B. y Sewell, M. M. H. ( 1980), en un experimento en

el cual grupos de becerros se desparasitaron repetidamente

con thiabendazole y comparados con un grupo similar no tra- 

tado, en dos estaciones distintas ( época seca y lluviosa), 

bajo las mismas condiciones de manejo en Jos Platen, Nige- 

ria, demostraron que el efecto de la desparasitaci6n anti- 

cipada durante la estaci6n lluviosa mostró una mejor ganan

cia de peso, en comparación con el grupo de becerros no

tratados que se tenia como control ( 23). 

Smeal, M. C. y cols. ( 1981), observaron los efectos del tra- 

tamiento antihelmíntico en el desarrollo del ganado de carne

joven en las regiones de New South Walles, Australia, que

fueron comparados con la ganancia de peso en el ganado en

pastoreo desparasitado y no desparasitado, localizándose
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dicho ganado en los mismos potreros; el tratamiento anti- 

helmíntico fué aplicado mensualmente durante el destete, en

el invierno y a fines del verano, observándose que después

del destete había un incremento en la carga parasitaria, pe- 

ro los animales desparasitados durante el invierno dieron

una respuesta significativa en ganancia de peso, estos resul- 

tados sugieren que la infecci6n por helmíntos afecta el cre- 

cimiento del ganado en primavera ( 28). 

En México las observaciones difieren unas de otras: 

Santoyo ( 1967), indicó que las parasitosis gastroentéricas

en México serian reducidas en un 85% si se llevara a cabo un

programa de desparasitaci6n ( 25). 

Nájera y cols. ( 1975), con el objeto de determinar la rela - 

ci6n existente entre la edad, el tiempo y el grado de rein- 

fecci6n de nematodos gastroentéricos en bovinos de raza Brah

man sometidos a condiciones de pastoreo en el Centro Experi- 

mental de Hueytamalco, Puebla, y bajo las mismas condiciones

climáticas y de manejo de dicho centro, recomienda desparasi

tar los becerros lactantes mensualmente para mantener bajas

las cargas parasitarias ( 21). 

Morarte ( 1977), obtuvo en seis meses de experimentación en

Hueytamalco, Puebla, en bovinos de diez meses de edad un in- 

cremento de 31. 6 kg en el grupo desparasitado cada sesenta

días, en contraste con el no tratado que obtuvo un incremento

cíe 15. 2 kg en el mismo lapso ( 20). 

Covarrubias ( 1978), en Izúcar de Matamoros, Puebla, en un es

tudio comparativo para ver la eficiencia de tres antihelmín- 

ticos ( triclorfon, levamisol y thiabendazole), en bovinos ba



jo el mismo sisrema de explotación y de la misma edad, form6

uatro grupos, de los cuales uno fué testigo y los otros tres

se desparasitaron con los antihelminticos antes mencionados, 

reportando en sus resultados que el levamisol fué el más efec

tivo de los tres, seguido por el thiabendazole y el triclor - 

fon respectivamente ( 8). 

Objetivos. Los objetivos del presente estudio fueron determi

nar los géneros de vermes gastroentéricos en bovinos de tres

edades diferentes, mediante la clasificación de terceras lar- 

vas, así como evaluar la respuesta a tres calendarios de des- 

parasitaci6n contra vermes gastroentéricos con clorhidrato de

levamisol al 12%, por medio de examenes coproparasitosc6picos

y el promedio de ganancia de peso corporal al término del es- 

tudio en los animales de los grupos sometidos a cada trata - 

miento. 



8

MATERIAL Y METODOS

Para la realización de este estudio se utilizaron 115 bovi- 

nos de las razas: Indobrasil, Pardo Suizo y Simmental, di - 

vididos por edades en tres grupos, de los cuales a su vez

se formaron lotes al azar distribuidos de la siguiente mane

ra: 

GRUPO " A" LACTANTES DESPAiASITACION

0- 7 meses) 

Lote I 5 animales cada mes

Lote II 5 animales cada dos meses

Lote III 5 animales cada tres meses

Lote IV 4 animales testigo ( no tratado) 

GRUPO " B" DESTETADOS DESPARASITACION

7- 14 meses) 

Lote I 13 animales cada dos meses

Lote II 13 animales cada tres meses

Lote III 5 animales testigo ( no tratado) 

GRUPO " C" HEMBRAS ADULTAS DESPARASITACION

14 meses) 

Lote I 30 animales cada dos meses

Lote II 30 animales cada tres meses

Lote III 5 animales testigo ( no tratado) 

En los grupos B y C no se realiz6 la desparasitaci6n mensual, 

ya que varios investigadores en estudios anteriores han de - 

mostrado que éste intervalo de desparasitaci6n en animales

mayores a siete meses no es recomendable ( 10). 

El sistema de manejo que se lleva a cabo en éste centro con

los animales lactantes es el de lactancia controlada, permi- 
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tiéndosele al becerro estar con la madre una hora por la ma- 

ñana y una más por la tarde. Los demás animales se encuen - 

tran en pastoreo bajo el sistema de rotación de potreros, 

además se les proporciona aproximadamente un kilogramo de un

suplemento que varía entre un 10. 5 y un 13% de proteína cru- 

da. En el aspecto reproductivo se realiza inseminación arti

ficial, llevándose a cabo en dos empadres, el de primavera y

el de invierno. 

El fármaco utilizado en las desparasitaciones fué clorhidra- 

to de levamisol (-)- 2, 3, 5, 6- tetrahidro- 6- phenyl- imidazo 2, 1- 

b thiazol INN al 12%* La dosis de desparasitante que se apli

c6 fuá de 8 mg/ kg de peso vivo ( 19). 

Se tomaron muestras fecales mensualmente a todos los animales, 

directamente del recto para evitar contaminaciones con gusa- 

nos de vida libre, se colocaron en bolsas de polietileno con

la identificación respectiva ( número de registro) del animal

muestreado y se trasladaron en refrigeración al laboratorio

de Parasitología de la Facultad de Medicina Veterinaria y

Zootecnia de la Universidad Nacional Aut6noma de México, don- 

de se les practicaron exámenes coproparasitosc6picos, median- 

te las técnicas de Mc Master y coprocultivo ( 6, 11). 

Las terceras larvas obtenidas del coprocultivo fueron fijadas

con lugol y clasificadas de acuerdo a la tabla de Lammler ( 16), 

se tomaron en cuenta el tamaño corporal, forma del es6fago, nú

mero y forma de las células intestinales, puntos obscuros en

las extremidades, presencia de cubierta corporal y terminación

del cuerpo. 

Littosol ( Laboratorios Litton de México, S. A.) 

H,CbtTA» ¡ a MEYIGI# A ~ 0 4
W01

ISIBLIOTEGA • 
W* 1' A* 
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Estas técnicas se realizaron mensualmente durante los seis

meses que comprendio el estudio; además se aplicaron dife - 

rentes calendarios de desparasitaci6n en cada uno de los

grupos y por dltimo se tomó el peso corporal mensual de ca- 

da animal para saber si hubo o no incremento de éste. 

Para detectar diferencias en los resultados del exámen co- 

proparasitosc6pico ( Técnica de Mc Master) se agruparon és- 

tos en base al ndmero de huevos de vermes gastroentéricos

en siete categorías: 0- 199, 2007399, 400- 599, 600- 799, 800- 

999, 1000- 1199, > 1200. Esto se hizo por la poca exactitud

que la técnica de Mc Master supone. 

Con ésta agrupación se hizo un análisis logarítmico lineal

2), para probar el siguiente modelo: 

yijkl='+ b1Gi+b2Mj+ b3GMij+ b4Tk( i)+b5TMjk( i)+b6C+Eijk1

Donde: 

Y= Categoría dentro de la que se encuentra el ijkl-ésimo

copro. 

Media general. 

G= Efecto del grupo ( i=1, 2, 3) 

M= Efecto del mes ( j=2, 3... 6) 

GM= Efecto de la interacción entre grupo y mes. 

T= Efecto del tratamiento dentro de cada grupo ( k= 1... 4) 

TM= Efecto de la interacci6n entre tratamiento y mes. 

C= Copro inicial utilizado como covariable. 

bl- b6 = coeficientes de regresión. 

E= Error experimental. 

Para el estudio estadístico de los pesos se realizó el análi

sis de varianza para probar el siguiente modelo ( 12): 
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Yijkl= /'+b1Gi+b2Mj+ b3GMij+ b4Tk( i)+b5TMjk( i)+b6P+ Eijk1

Donde: 

Y= ijkl-ésima observación transformada donde Yt=Y( 1- 0. 154) 
para tener homogeneidad de varianzas. 

9= Media general. 

G= Efecto del grupo ( i=1, 2, 3) 

M= Efecto del mes ( j=2, 3... 6) 

GM= Efecto de la interacción entre grupo y mes. 

T= Efecto del tratamiento dentro de cada grupo ( k= 1... 4) 

TM= Efecto de la interacci6n entre tratamiento y mes. 

P= Peso inicial utilizado como covariable

bl - b6 = coeficientes de regresión. 

E= Error experimental. 

DATOS GENERALES DE LA ZONA

E1 Centro Experimental Pecuario " Playa Vicente" de Playa Vi- 

cente, Veracruz, fué creado en 1971 en terrenos aledaños a la

congregación Lealtad de Muñoz, Veracruz. Cuenta con 130 hec- 

táreas y esté situado a 17 y 32 kilómetros de Playa Vicente

y Villa Isla, Veracruz, respectivamente; a 17° 52" latitud nor

te y a 95° 43" longitud oeste. E1 clima es tropical lluvioso

Am con una temperatura media anual de 25 C y una precipitación

pluvial de 2200 mm, con una estación seca de tres meses ( 26). 

Los potreros del Centro cuentan con pastos mejorados como son: 

Estrella Africana ( Cynodon plectostachyus), elefante ( Pennise- 

tum purpureum), señal ( Brachiaria brizantha), Guinea ( Panicum

maximum), Merker6n ( Pennisetum merkeri), pangola ( Digitaria

decumbens Stent.), Alemán ( Echinochloa polystachya), entre o- 

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

Los resultados obtenidos en el presente estudio se resumen

en los siguientes cuadros: 

Cuadro No. 1.- Promedio de huevos de vermes gastroentéricos

Gráfica B.- Porcentaje de géneros larvarios de vermes

gastroentéricos en los tres grupos durante

los seis meses de estudio. 

Cuadro No. 7.- Promedio mensual del peso corporal ( kilogramos) 

Grupo A. 

Cuadro No. 8.- Promedio mensual del peso corporal ( kilogramos) 

Grupo B. 

por gramo de heces ( Técnica de Mc Master) 

Grupo A. 

Cuadro No. 2.- Promedio de huevos de vermes gastroentéricos

por gramo de heces ( Técnica de Mc Master) 

Grupo B. 

Cuadro No. 3.- Promedio de huevos de vermes gastroentéricos

por gramo de heces ( Técnica de Mc Master) 

Grupo C. 

Gráfica A.- Promedio de huevos de vermes gastroentéricos

en los tres grupos durante los seis meses de

estudio. 

Cuadro No. 4.- Número y porcentaje de géneros larvarios de

vermes gastroentéricos. Grupo A. 

Cuadro No. 5.- Número y porcentaje de géneros larvarios de

vermes gastroentéricos. Grupo B. 

Cuadro No. 6.- Número y porcentaje de géneros larvarios de

vermes gastroentéricos. Grupo C. 

Gráfica B.- Porcentaje de géneros larvarios de vermes

gastroentéricos en los tres grupos durante

los seis meses de estudio. 

Cuadro No. 7.- Promedio mensual del peso corporal ( kilogramos) 

Grupo A. 

Cuadro No. 8.- Promedio mensual del peso corporal ( kilogramos) 

Grupo B. 
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Cuadro No. 9.- Promedio mensual del peso corporal (
kilogramos) 

Grupo C. 
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Mediante el análisis logarítmico lineal se detect6 que exis- 

ten diferencias significativas entre los grupos y entre los

meses ( P < 0. 01 ), entre tratamientos ( P< 0. 05 ) y que exis

te la interacción grupo por mes ( P< 0. 05 ). 

El efecto de la covariable y de la interacción tratamiento

por mes anidado dentro de grupo no fueron significativos. 



NOIZ

O

W _. N ::) o¡ -- 
t.) 

Gi

tr

W

W

W

ZW

N

O

WNW

Q

Q  7

N

Q

cn

W

U

W

cn

iy- y_ 

t

W

ó

D > 

W

W
J— Z

Z

O

crQ

W

C) NO

tijO

cr- 

O

U

QWg

W

O

cr. 

cr- ~, a

O

o

o

O

o

O

o

0

r

C) 

o

Ñ

o

CO

ti  

íon

d- — 

S0A3nH
30

010

31NO8d

19
WZWU

WNLU

OZUOa. uw

C:) 

cn

fAMLTap
of

AKDIC
ut

VETv $
Ps

I:[

BLIIOTECA • 
U
k
A

90



cnOV_ EwZwO
I- 

Q
t V) LUwLU0

lq- 

O

z > 

4

O

Q

O

J

Q. 

D

O

V   

wZwWC) wzwVtrOdrOLU5Z

20

O

I

O

r- T) 

dDN

I

I

mm

NCDIO

LOt

I

ñm

I

I

r
U-) 

I

m

c

N

o

m

I

ó

m

I

I

I

I

1

Ñ

I

I

I

I

1

ó

N

1

I

LO

I

I

loN

I

aO

m

I

I

N

I

i

M

I

o0

m

I

I

N

I

I

M

I

CDo

I

rn

I

I

ci

I

o

v

o

r- 

I

an

I

I

N

I

O

v

o

r

I

I

N

N

I

cn

I

00

N

I

1

I

oO

c

I

m

al

n

I

I

I

ó

I

m

M

l

I

ó

sNL,

N

9c

0ñ

WI0iñ

Gc

bro

n. CL
U)

Q

O

º
ro

I

áaE0Nmro

áCL7

roJQ

ó

Lf) 0
U

I
ro

Iu, 

c) 

F- 

iz
U

Ia
O

IID

z



0OVMwzwO
f I— 

QNWLCww
f 

Ln

O

z > 

m

O

Q

cr

J

CL

Q

M67

u.
wzwwUJzwUcrOQ. Oa: w2. Dz

21

I

I

N

I

O
O

LOln

1

mr

mIDm

mr

1

1

tQ1

rr

I

I

N

I

o
c_- 

I

oo

tn

I

I

I

I

I

N

10

r

01l9

N

f

i

ON

l

oO

CD

1

c7, tD

N

1

1

ON

1

OO

1-

1

m

1

1

I

COr

1

r

1

1

1

Lo

1

CD

M

m

o

N

I

I

Lnao

r

N

O
o

N

1

Lo

r

1

I

N

O

OD

CD

rn

i

mm
1

O

I

o

ko

ó

w

1

LO

m

m

I

l

ó

CDr

m

iOm
1

1

I

O

LO

r

or

m

1

o

1) 

ir) 

1

1

l

C) 

o

roa
a

EU) c0

º Nó

i_ u, N

C
a.

I91LD

O CL7ió

01

Iro

ó

alco

daoU7

D OI7- Q, N0

b

V) Já
O



nOVw
I— 

ZwONa
c wWwQlN

0

O

Z > 

u

O

Q

O

W. -

J

o- 

N, 

cr

O

O

U

T - wZwkDw0LOZwUW- Oa. rOerujZ

I

I

o0

1

LOCD

m

II

Ñ

I

I. 

M

I

Ñ

O

I

ON

N

I

o

1

dD

O

ko

I

oMÑ

I

O0

Ñ

I1

0

CO) 

O

v

I

ó

M  aa

CL
a

ONO

j

Ja

t

ó ~ 

0

CL

j

0

tu

ín0

Z

22

r- 

N

rn

L

in

IC) 

I

Mcl9
d

M

CP

I

co

LO

LO

I

M

I

N

CV

N

N

I

LO

Ñ

I

1

N

I

r

N

v

I

v

1

1

LO

1

1

W

LO

M

rn

01

Lo

CY) 

Q

I

o

ÓN 1:
1.

1a. 
is0

EóC

CLroá

N
1

0E01

aCLNá, 1

Oou

iz

O

o

F` 

I

I

o0

1

LOCD

m

II

Ñ

I

I. 

M

I

Ñ

O

I

ON

N

I

o

1

dD

O

ko

I

oMÑ

I

O0

Ñ

I1

0

CO) 

O

v

I

ó

M  aa

CL
a

ONO

j

Ja

t

ó ~ 

0

CL

j

0

tu

ín0

Z

22



ENQULL. QO

LnOU

O

á _ W

o

zWO

NW

E- 

N

wo

N

U-) 

W

WN

cr

W

W

ii: 

W

N

n (

f) 

O_ 

N

cr- 

oJ

Q

W

J

I— 

z

N

Q

OujzW

N

CD

Oa

WwQ

W

F -- 

z — WU (

f) 

Oa

zW

7S, M

inEl
7) E04100C7m

00b

23

Ln

0
0

LLY

tnCD

COE

C 
n

a, to

ó

E

0

CV

7
0

4- 

0CD . 

ó

0rn

d6

roL

N

O

a

0ó

d LLn

23



JQ

N- 

Od

Z

OU

O

O

cr

u 

p

w

a

a

U

JWC) JdU) ZW2C) 0W7- 0cr- n. 

d

NUJ

k

lóe———'

I

24

LO

m

N

x

m

c+> 

CV

C.

7

LCD

D

m

O

m

m

LO

t0

1- 

W

a

m

LL

r

N

N

O

N

d

d

WZ

UD

rn

Cl)

to

uJ

r

P

d

aD

t0

U

r- 

LC) 

in

O

d

OD

d

C

N

N

N

d

O

ON

l

IT

Cl) t

c0

O

N

CO

Ii

ri

m

N

Q) 

Oa, 

O

m

LO

N

ll; 

j) 

d

N

LL') 

aD

O

NUJ

k

l

óe———'

I

24



FIR

JQaOaOUONWaJWJQu! ZWO_ ciLJiFOxa

07Oa. DC7

25

0

w

o

CD

co

o

r, 

r - 

i- 

o

lo

v

O

O

v

co

o

LO

o

co

U7

co

Q

lwi

M

N

N

Uz

CD

o

c.

7

LU

o

cn

io

Z

lig

CV

to

n

uJ

rn

C- 

N

N

N

W
I - 

Z

N

Qo

p

W

U

o

o

do

2E

in

Oo

Q

r- 
N

N

N

JQ

CD

L

M

N

1

j

O

o

co

J

z

m

N

N

N

O

Q

w

W

L- 

Q

0

0

CDCD

v

0

w

O

U

io

LO

d

O

N

N

N

JQ

O

F- 

O

ó

U

Ln

cD

C

d

ao

0

w

m

n

Q

J

cn

N

N

CV

u

Q

Z

U

QZ

Z

cn

Q

w

f) 

w

o- 

w

25



loi

J4OacrOUOnuWdJWOJQNZuw2OQlbl2Ocra

AOcr- 0, 

tnuw

WJm

26

C7

O

O

N

GO

a- 

to

m

O

m

O

O

cM

LD

O

W

T) 

I- 

ái

Cl) 

Lf
1

d

LP

C- 

L` 

O

W

t9

Z

C-- 

rl- d

u.
l

Ln

d

LC) 

C:) 

M

N

d

U

m

OD

o

0

O

N

LD

LD

d

LO0

oMi

d

O

zr

m

Z

o1

LD

d

d

LO

CD

OD

F- 

v

U

CO

LO

00

pi

LP

d

Cl) 

LO

M

L- 

O

CL

r- 

M

m

W

6

w

n

m

d

IT

C) 

Lf) 

tnuw

WJm

26



27

El análisis estadístico que se realizó a los pesos, nos mues

tra que el efecto del peso inicial ( septiembre) usado como

covariable es altamente significativo, no encontrándose di- 

ferencias en las demás clasificaciones. 
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D I S C U S I 0 N

Como se mencionó en el capitulo correspondiente a Introduc- 

ci6n, las verminosis gastroentéricas son un serio problema

en México por sus características geográficas y su gran va

riedad de climas, por tanto se encuentran hatos parasitados

ocacionando en el ganado problemas de salud, desnutrición

y baja en la producci6n ( 10). 

En cuanto a los resultados obtenidos en el presente traba- 

jo en el cuadro número 1 correspondiente a promedio de hue- 

vos de vermes gastroentéricos del grupo A, se puede obser- 

var que en los tres primeros lotes durante el mes de sep- 

tiembre el promedio de huevos es mayor y que éste fué dis- 

minuyendo a medida que avanzaba el tratamiento antihelminti- 

co. El lote IV que fué el testigo se comportó en forma con- 

traria al observar que el promedio de huevos se fué incremen- 

tando. 

Cabe mencionar que estos promedios son considerados como una

carga parasitaria que va de leve a moderada ( 14), y que duran

te el mes de septiembre hubo una precipitación pluvial de

310. 7 mm, una temperatura media de 28. 78 C y una humedad re- 

lativa media de 64. 5$( 26), lo indican Borchert y Lapage ( 4, 17) 

En el cuadro número 2 correspondiente al grupo B de animales

destetados y en el cuadro número 3 de animales adultos, gru- 

po C, se puede observar que el comportamiento del promedio

mensual de huevos es muy similar al del cuadro número 1, en

que el promedio de huevos fué disminuyendo en los lotes tra- 

tados, sucediendo lo contrario en los testigos. 

Estos resultados indican que el grupo con mayor carga parasi- 
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taria fué el grupo A de los animales lactantes, lo cual es si

m¡ lar a las observaciones realizadas por Triana ( 1981), en el

estado de Morelos ( 30), Velderrain S. ( 1983) y Velderrain M. 

1984), En Martinez de la Torre, Veracruz ( 34, 33), al encon- 

trar que los animales jovenes son más susceptibles a la infec

ci6n por este grupo de parásitos y que los animales de mayor

edad son generalmente, más resistentes, tal como lo mencionan

Blood and Henderson y Borchert ( 3, 4). 

En la gráfica A se muestra la comparación de los promedios de

huevos en los tres grupos, apreciándose claramente la disminu

ci6n del promedio de huevos después de iniciado el tratamien- 

to. En el grupo A se observa que del mes de octubre al mes

de noviembre hay un incremento en el promedio de huevos, lo

que sugiere una posible reinfecci6n. 

Por lo que corresponde a los géneros de vermes gastroentéri- 

cos, en el cuadro número 4 que es el grupo A de animales lac- 

tantes, se tiene que el número y porcentaje más alto corres- 

pondi6 a Haemonchus spp., seguido de Oesophagostomum lP . y

Strongyloides papillosus y en menor porcentaje Ostertagia spp. 

y Cooperia spp., esto es parecido a los resultados obtenidos

por Granados ( 1979), en bovinos en trópico húmedo ( 13) y a

los resultados de Velderrain S. ( 1983) y Velderrain M. ( 1984), 

en Martinez de la Torre, Veracruz, donde reportan el porcenta

ja más alto para Haemonchus spp. en animales lactantes ( 34, 33). 

En el cuadro número 5 el cual pertenece al grupo B de los ani- 

males destetados, se observa que al igual que en el grupo A de

animales lactantes, el mayor porcentaje perteneci6 a Haemon- 

chus spp., seguido de Oesophagostomum spp. y Strongyloides

101BLIQTECA - 0 W A w
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papillosus lo cual es parecido a lo reportado por Velarde

1974), en Chalco, Edo. de México ( 32), Sánchez ( 1975), en el

municipio de Pánuco, Veracruz y Velderrain M. ( 1984), los que

citan el porcentaje más alto para Haemonchus spp. ( 24, 33). 

Los resultados que se obtuvieron en el grupo C de animales

adultos se reportan en el cuadro número 6 en el que se puede

ver que son similares a los expuestos en los cuadros número

4 y 5, solo que en este grupo en el mes de septiembre, se

identificó el género Bunostomum spp., el cual no se encontr6

en los otros dos grupos. Estos resultados son semejantes a

los encontrados por L6pez ( 1979), en el municipio de Tacámba- 

ro, Michoacán, donde reporta que el porcentaje mayor corres- 

pondió a Haemonchus spp. ( 18). 

En la gráfica B se presenta el porcentaje de géneros larvarios

de vermes gastroentéricos en los tres grupos durante los seis

meses de estudio, donde se puede ver que los porcentajes corres

pondientes fueron de la siguiente manera: Haemonchus jPP. 

59. 85%, Oesophagostomum spp. 25. 48%, Strongyloides papillosus

10. 20%, Ostertagia spp. 2. 45%, Cooperia spp. 1. 66%, Bunostomum

spp. 0. 36%. Esto es parecido a las investigaciones realizadas

por Cruz ( 1981), en San Mateo del Mar, Oaxaca, Valderrain S. 

1983) y Velderrain M. ( 1984), en donde el porcentaje más al- 

to correspondió a Haemonchus spp. ( 9, 34, 33). 

Por los resultados obtenidos en el presente estudio y en los

diferentes trabajos aqui citados, se puede notar que el géne

o Haemonchus spp. es el que alcanza el mayor porcentaje, 

esto es debido a que es un parásito muy prolífico, ya que

la hembra ovopone de 5000 a 8000 huevos diariamente y además, 
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que la larva infectante soporta perfectamente los cambios

bruscos de temperatura ( 4, 17). 

Por lo que respecta al promedio mensual del peso corporal, en

el cuadro número 7 que es el grupo A de animales lactantes, 

se observa que en el lote I hubo una ganancia de 131. 5 kg, en

el lote II 131. 8 kg, en el lote III 127. 2 kg y en el lote

IV 117. 4 kg durante los seis meses que duro el estudio, se

puede observar que la diferencia en kilogramos entre el lote

I que se desparasit6 mensualmente y el lote IV que fué el lo

te no tratado es de 14. 1 kg, esto es similar a los estudios

realizados por Nájera y cols. ( 1975) en Hueytamalco, Puebla, 

al recomendar desparasitar mensualmente a los becerros lac- 

tantes para mantener bajas las cargas parasitarias ( 21). Sin

embargo esta diferencia no fué significativa, lo que puede

deberse a que el periodo de estudio fué muy corto, el tama- 

ño de muestra muy pequeño o que, con cargas parasitarias tan

bajas, no es de suficiente magnitud. 

En el cuadro número 8 correspondiente al grupo B de anima- 

les destetados, se observa que la ganancia de peso del lote

I, que se desparasit6 cada dos meses fué de 67. 69 kg, la

del lote II desparasitado cada tres meses fué de 51. 00 kg y

el lote III que fué el testigo ganó 47. 00 kg, la diferencia

entre el lote I y el lote testigo fué de 20. 69 kg, estos

resultados son parecidos con los obtenidos por Morarte

1977) en Hueytamalco, Puebla, con bovinos de diez meses de

edad en los_que obtuvo un incremento de 31. 6 kg en un grupo

desparasitado cada sesenta días, en contraste con el no tra- 

tado que tuvo un aumento de 15. 2 kg en el mismo lapso ( 20). 
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Al igual que en el grupo anterior esta diferencia no fu6 sig

nificativa. 

En el cuadro número 9 que es el grupo C de animales adultos

se obtuvieron los siguientes resultados: en el lote I que se

desparasit6 cada dos meses, ganó 43. 60 kg, el lote II que se

trat6 cada tres meses ganó 48. 23 kg y el lote testigo 10. 80 kg. 

Por lo que se puede observar la mejor ganancia de peso se ob- 

tuvo con la desparasitaci6n trimestral, lo que es similar a lo

reportado por Morarte ( 1977), en Hueytamalco, Puebla ( 20) y

a lo mencionado por Blood and Henderson en que las desparasi- 

taciones en animales adultos pueden ser más espaciadas ( 3). En

cuanto al análisis estadístico practicado a los pesos se de- 

tect6 un efecto confundido entre peso inicial y tratamientos

ya que como se ve los animales del lote I promediaron 77. 07 kg

menos que los del lote testigo y los del lote II 159. 43 kg

menos que los animales del lote testigo en el pesaje inicial

y que las diferencias en ganancia de peso son proporcionales

a las existentes en el peso inicial. 

Para ejemplificar esto se practicó un nuevo análisis, sacan- 

do del modelo original la covariable peso inicial, encontrán- 

dose que el efecto tratamiento si es significativo. 
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C O N C L U S I O N E S

Por las características ecológicas del Centro Experimental

Playa Vicente", de Playa Vicente, Veracruz y a lo anterio- 

mente expuesto en el presente estudio, se concluy6 lo si- 

guiente: 

1.- Los géneros larvarios identificados fueron: Haemon- 

chus spp., Oesophagostomum spE., Strongyloides a i- 

llosus, Ostertagia spp., Cooperia spp. y Bunostomum

22- 

2.- Los mayores porcentajes de larvas correspondieron a

Haemonchus spp. seguido de Oesophagostomum sem. y

Stronqyloides papillosus. 

3.- El promedio mayor de huevos por gramo de heces corres

pondi6 a los animales lactantes ( grupo A), seguido de

los destetados y por dltimo los animales adultos. 

4.- Del análisis de los exámanes coproparasitosc6picos se

puede concluir que animales lactantes bajo las mismas

condiciones del estudio, deben desparasitarse mensual

mente, mientras que los animales destetados y adultos

con cargas parasitarias tan bajas, solo deben despa- 

rasitarse trimestralmente. 

S.- Aunque los resultados sugieren una tendencia a ganar

más peso en los animales desparasitados esta no se

pudo detectar. Por lo que se recomienda que futuros

estudios abarquen más animales o un período de tiem- 

po mayor y que el peso inicial de los animales sea

homogéneo. 
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