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RESUMEN 



RESUMEN 

EFECTIVIDAD DE DOS CALENDARIOS DE DESPARASITACION CONTRA 

YERMES GASTROENTERICOS EN BOVINOS DEL MUNICIPIO DE ZIHUA 

TEUTLA, PUEBLA. 

AUTOR: CAROS CESAR LECHUGA MEDINA. 

ASESOR: M,V,Z, NORBERTO VEGA ALARCON. 

El objetivo de este trabajo, es determinar el mejor 

intervalo de desparasitacidn, contra nematodos gastroen-

tericos, en bovinos de tres diferentes edades, en un clt 

ma subtropical templado, localizados en el Municipio de-

Zihuateutla, Puebla. Observando en cual hay menor canti-

dad de huevos por gramo de heces y ganancia de peso. en-

tres grupos y divididos en lotes A, 8, y C respectivamen 

te, de 20 animales cada uno y con diferentes estados - 

físidlogicos, siendo estos: 

Grupo No. 1.- Animales adultos. 

Grupo No. 2.- Animales destetados. 

Grupo No. 3.- Animales lactantes. 

Asf mismo en los lotes A y O de ceda grupo se esto.- 

blecierdn calendarios de desperesitacién bimestral res—

pectivamente, aunado a exámenes coproperesitoscdpicos --

mensuales, los lotes C de cada grupo, fuerdn testigos y-

solo se les reellzd exámenes coproperesitoscdpicos men—

sual. 

La ganancia de peto se midio por el método de Crevat, a- 
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tres animales de cada lote de los grupos, mensualmente,-

El canteo de los huevos, se hizo por la técnica de Mc. -

Master, y la obtención de larvas por medio de coproculti 

vo. En cuanto al mejor intervalo de desparasitación, se-

encontró que el trimestral es adecuado para los animales 

adultos y bimestral para los animales destetados y lec -

tantea. 

Los géneros de larvas encontrados fueron: ,Stronev - 

toldes papillosus, 3.20n %; Haemonchus 54.1:5 1  48.288 %; 

hurtada st.p.o., 5.954 %; Bunostomum s.p,p., 2.586 %;- 

Memotodirus s.p,p., 2.735 %; Oesophactostomum  	 --- 
28.619 %; Cooperia 	 6.029 %; Chabertia ovina -- 

1.804 %; y Trychostronqvlus s,p,p., 0.781 %. 

La mayor ganancia de peso promedio, se observo en -

los animales tratados en forma bimestral, la cual fue de 

69.68 Kg., en los animales tratados en forma trimestral, 

le ganancia de peso promedio fue do 64.43 Kg.; en cuanto 

los lotes controles la ganancia de peso promedio fue -

de 17.40 Kg.; inferior en comparación a los tratados. 
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INTRODUCCIC1 N 

En condiciones naturales, el ganado vacuno recorría 

extensas praderas, consumfan los alimentos provistos por 

le naturaleza y descansaban en sitios diferentes cada no 

che. Con el avance de la civilización y el incremento de 

los rebaños y majadas, hizo que fueran colocados en luga 

res restringidos, para lograr una mayor producción de le 

che y carne, en un máxima de potencia y velocidad. ( 6 ) 

El control de las enfermedades parasitarias e infe£ 

ciases, reviste gran importancia en la explotación gana-

dera ya.que, los animales son sometidos a condiciones ac 

tifIcieles de confinamiento, obligados acomery dormir-

en estrecho contacto con sus deyecciones. A elles, se --

les debe le disminución de les ganancias anuales de los-

productores de todo el mundo.. Si bien, las pérdidas por-

muerte son elevadas, resultan edn mayores las que provia 

nen del desarrollo deficiente y la deducción de los au 

mentos de peso o del rendimiento de los animales que con 

timen viviendo, como consecuencia del Incremento de los 

lutos de producción de carne y leche. ( 6 ). 

te ha estimado en forme muy moderada, que las Ordi 

les enuelee ocasionada: por las enfermedades percute 

rfee e Infecciosos me Importantes del ganado, son eleva 

des. (6 1. 
La enfermedad se define como el estado que resulta- 
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de la alteración más o menos grave de la salud. Sin nin-

guna duda, la amenaza más seria para la Industria ganadO -

ra, es la pérdida de la salud de los animales y los da-

ños mayoi.es provienen de causadas por un factor común, -

.que se transmite de un individuo a otro. ( 6 ). 

Estos desordenes, son clasificados como enfermeda-

des infecciosas, contagiosas y parasitarias, las cuales-

la mayoría se inclina e considerar únicamente los gastos 

ocasionados por muertes, pero las pérdidas reales son mu 

cho más elevadas por ejemplo: Es cuantiosa la suma que - 

se.invierte para impedir la introducción de enfermedades 

que no existen en el país. ( 6 ). 

Aunque resulta dificil estimar, las pérdidas por --

muertes que ocasionan las peresitosis, es adn más probla 

matico efectuar una evaluación exacta de les pérdidas --

provenientes de le desnutrición y detención del crecí- -

miento, que son la consecuencia Invariable de le inve- -

alón parasitaria. ( 6 ). 

En le práctica de une explotación ganadera, tiene - 

especial importancia el cuidado del ganado, en lo que --

concierne el mantenimiento de le salud, adaptación de --
las medidas necesarias pare Impedir el brote de las en - 

fermededes infecciosas y la infestación por parásitos, -
lo cual provoca un obstáculo, pera le economfe ascenden-
te del pais. ( 16 ). 

Sin duda, figuran en primer plano las enfermedades- 
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de origen parasitario, tanto internas corno externas y --

cualquiera que sean el tipo de estas, requieren de una -

investigación bien planeada y perfectamente ejecutada, -

con el ffn de poder controlar hasta dode sea posible su-

presencia. ( 16 ). 

Dentro de las parasitosis existen las producidas --

por nematodos gastroentericos, las cuales causan efectos 

deletereos y aniquilen la salud y hasta la vida de sus -

huéspedes en gran variedad de formas, repercutiendo es--

tes pérdidas, en la economía nacional. Por lo tanto, se-

considere que es necesario conocer, cuales son éstos pa-

résitos, como se encuentran distribuidos y cual es el --

grado de Infección que puede producirse en los animales, 

en las diferentes zonas y épocas del eMo en México. (19) 

Los parásitos que se pueden encontrar en el tracto-

gastrointestinal son: 

Ostertomict ilag. 

Stronavloides puillosus  

Paemornhus  112a. 
phapertila  ovina 
Cooperle  Lo  la. 
Trichoitronnlysilga. 

g.021220 Lada. 
Meatodfrut 1.121a. 
911~191£9ÉSEI Laaa. 
Trichuri,  

( 1, 13 ) 
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.Las enfermedades producidas por estos parásitos han 

sido estudiadas por diversos investigadores en diferen--

1es partes del mundo, así tenemos que: 

Serles ( 1944 ), en Estados Unidos de Norte America 

demostró que la esofagostomosis, produce pérdidas de pe-

so en el'OdWde vivo, disminución del peso en la canal,-

en vísceras, carric magra y grasa. ( 19 ). 

Anderson y Cols. ( 1961 ), trabajaron con bovinos - 

en el Norte de Alemania y observarán que Ostertaqia  •• el* ••• 

ostertaqi,, parásito del cuajar, donde encontrarán una me 

yor incidencia en la estación de verano, la cual compren 

de la época de pastoreo, en comparecido del periódo de -

invierno, el cual coincide con las tabulaciones del gana 

do. ( 11 ). 

Armstrong y Cols. ( 1969 ), en el Noroeste de Aus--

tralla hicieron estudios con Hoemonchu pjecel, Osterte- 

	 CooPeria 1.2222. Bunostomum ilua. Oesoohaoos  

termo s.p.p.,  donde observarán que estos parásitos aumla 
teben en animales mal alimentados y que su nivel bajaba-

en les estaciones secas, pero cuando aumentaba la hume—

dad, los animales bajaban de peso hasta un 16%, esto de-

bido a los perésitos. ( 10 ). 

Cox y Cola. ( 1962 ), en un experimento que llevl--

ron e cabo con siete lotes de novillos paresitados, pro-

cedente de los Estados Unidos de Korteemerice, observe--

roo que después de ser tratados aumentarán el consumo de 
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alimento, y por lo tanto el aumento de peso, fué de 1 a-

1.3 Kg. por animal al día, refiriendo 8.8 Kg. de ración, 

para obtenenr 1 Kg. de peso vivo. ( 11 ). 

En MI1,59 11 h9r0  /1900 95t1409§ 0Onde 19 reporten - 

oreas afectadas en mayor o menor grado por estos VOYMQ§, 

y entre los que se pueden mencionar son los siguientes:- 

. Vega ( 1969 ), en Chilpancingo, Gro. reporta: Que -

el porcentaje de los vermes gastroentericos en tres dis-

tintas épocas del año, fué para Haemonchus pontartusj- 

44%, siendo el más patógeno. 	20 ). 

Guerefla ( 1970 ) en San Andrea Tuxtla, Ver., repor- 

ta: Que los géneros, Osterteeia s2p.P.1.6%; Oesophanosto  

MWE 	5.6%; C0019,111 44A. 35.2%; Ounostomum s.p.P, 

3.2% y Strongyloidet 22411,15! 1.6%; aumentaban su por-

centaje durante el mes de octubre y por lo contrario de-

Haemonchus s,P.P, 52,8%; presentaba una baja en dicho --

mes, pero los meses de noviembre y diciembre aumentaba -

su porcentaje, además que se considera el parásito de me 

yor abundancia y de los más patógenos. ( 7 ). 

Muñoz ( 1970 ) en Villa del Carbón, Edo. de México, 

reporta; Que el porcentaje mds alto de estos nemátodos,-

corresponde e blempneys 11242. 85%; principalmente en -

verano, además observa que Co9perfe paga. 80.2%, tuvo -

menor Incidencia habiéndose presentado también durante -

todo el año, acentuándose tu porcentaje en verano. 9.111c 

10114 ilug. 80%; encontró en baje proporción durante -- 
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todas las estaciones del año, no habiendose encontrado 4  

en verano este género. ( 15 ). 

Terrazas ( 1970 ) en Saucillo Chih. reporta: que la 

cantidad de Jiaemonchus S.P.P.  64.40%; aumentó durante --

los meses de julio, agosto y octubre, declinando en el ale 

mes de noviembre y así mismo, también la cantidad de - 

Oesophaoostomum S.P.P. 20.76%; aumentó en el mes de ju-

lio y posteriormente fué disminuyendo hasta noviembre. -

Observó que la incidencia de Bunostomum s,P.p.'4.53%; --

Cooperia s.p.p.1.33%, y Ostertagio s.P.P.8.93%; es baja-

en comparación a los otros,  parásitos. Dentro de todos •11111111 

estos géneros encontrados, se considera Haemonchus s.p.p.  

COMO los más patogenos. ( 18 ). 

Lara ( 1972 ), en el noroeste de Queretaro, reporta: 

Que la incidencia más alta de los parásitos encontrados, 

corresponde e Haemoncpus  1,162. 78.2%; en base a los 

muestreos realizados en los meses de julio y agosto, 

siendo Ostertagie upe. 9.1%; el segundo en incidencia, 

en los meses de septiembre y octubre. ( 12 ). 

Velarde ( 1974 ), en Chateo, Edo. de Mex., reportas 

que el género de mayor incidencia fué a Meemonchut jugAg. 

66.10% siendo el más patógeno, y el cual se presenta con 

mayor frecuencia en los animales jovenes. ( 19 ). 

En cuanto e desperesitecidn se tiene que: 

Coverrubfes ( 1978 ), en izdcar de Matamoros, Ldo.-

« Pue„ en un estudio comparativo de tres antittelmfnti. 

cosi Meguvdn (dimetril 	tricloro 	etil 	fosfdnico), - 
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ripercol (levamisol), thibenzole (tiabendazol), desde 

el punto de vista de su eficacia sobre estos nemato--

dos gestroentericos en bovinos, reporta que el riper-

col fue el más efectivo de los tres antihelmfnticos. 

( 3 ). 

Silva ( 1979 ) En San Juan del Río, gró., en un-

estudio sobre le evaluación de las pérdidas económi—

cos, por nematodos gastrointestinales en ganado leche 

ro, reporta que mientras mayor sea la carga parasita-

ria la pérdida seré proporcional económicamente.(17). 

El objetivo del presente estudio, es determinar-

el mejor intervalo, entre dos calendarios de despara-

siteción, contra vermes gastrointestinales en bovinos 

de tres diferentes edades, en el Municipio, de Zihua-

teutla, Puebla. 
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MATERIAL Y MET000. 

Para la realización del presente trabajo, se utili 

zaron, 180 bovinos de la raza Pardo Suizo, del Rancho 

"El Porvenir", Municipio de Zihuateutla, Puebla, los --

que se dividieron en tres grupos: 

GRUPO No. 1 Animales adultos con un No. de 60, di 

vididol en tres lotes: 

LOTE A: Exámen coproparasitoscdpico -

mensual y tratamiento blocs - - 

tral. 

LOTE. 0: Exámen coproparasitoscdpico -

mensual y tratamiento trimes-

tral. 

LOTE C: Exámen coproparasitoscdpico -

mensual y fue lote testigo --

sin tratamiento, 

GRUPO No. 2 Terneros destetados, con un No. de 60, 

divididos en tres lotees ,  

LOTE A: Exámen coproperesItoscOlco -

mensual y tratamiento bimes—

tral. 

LOTE 0: Exámen coproparatItoscdpico 

mensual y tratamiento trismo- 



tral. 

LOTE C: Exdmen coproparasitoscdpico -

mensual y fue lote testigo.--

sin tratamiento. 

GRUPO Md, j 	Terneros lactantes, con un No. de 60, 

divididos en tres lotes: 

LOTE A: Exámen coproparasitoscdpico -

mensual y tratamiento bimes—

tral. 

LOTE 8: Exémen copruparasitoscdpico -

mensual y tratamiento trimes-

tral. 

LOTE C: Exémen coproparasitoscdpico -

mensual y fue lote testigo, -

sin tratamiento. 

Las muestres fecales se tomaron directamente del - 

recto, pare evitar contaminaciones con gusanos de vida-

libre, las cueles te colocaron en bolsas de pelietileno, 

con la merca respectiva del animal y en refrigeración -

se trasladaron el laboratorio de la Facultad de Medici-

na Veterinaria y lootecnia, donde se les practicó extml 

nes copmneresItoscdpicos por les siguientes técnicas: 
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MC. MASTER 	 ( 4 ) 

COPROCULTIVO 	 ( 21 ) 

*Las larvas obtenidas, se fijaron en lugol y se -

clasificaron de acuerdo con la clave de LAMMER y SOU-

LIBY. ( 14 ). 

Repitiéndose esto, cada 30 días, durante 6 meses 

Además. se hizo un tratamiento antihelmfntico, -

usando el producto L-Vermi fugare (Clorhidrato de 1 - 

tetramtzol, equivalente a 7.5 de Levamisol base), a -

todos los animales, como se mencionó anteriormente.. 

La ganancia de peso de los animales, se midió --

por la técnica de CreVat, mensualmente, a tres anima-

les de cada lote de los tres grupos respectivamente. 

( 5 ). 

Se tomó en constderacidn, la humedad, temperatu-

ra, precipitación pluvial de la zona, durante los me-

ses en que se realizó el estudio. La fecha de inicia-

ción fue de julio de 1981 y la fecha de terminación,-

diciembre del mismo aflo. 
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DATOS GENERALES 

D E L 

'MON 1CIP 1 0. 

El presente trabajo se desarrolló en el Municipio 

de Zihuateutla, Pue., el cual se encuentra ubicado en-

te vertiente del golfo u oriental a 200  17' latitud --

norte y 970  53' longitud oeste, con una altitud de --

710 m. sobre el nivel del mar; la topografía es quebra 

da en la parte alta ( poniente ) y ligeramente en la -

parte baja ( oriente ), con un clima subtropical tem-

plado, tiene una precipitación pluvial media anual de-

2546.4 mm. su temperatura media anual es de 250C y una 

humedad media anual de 76.3%, tiene una extensión te--

rritorial de 117.32 Km. y por lo tanto le corresponden 

17.733 Hectáreas. 

El Municipio esta limitado al norte con el estado 

de Veracruz, al sur con el Municipio de Jopala, al es-

te con el estado de Veracruz y al oeste con el Munici-

Pio de Xicotepec; cuenta con una carretera pavimentada 

que parte de "Loma Bonita" entroncando con la carrete. 

re  México - Tuxpan, en un lugar llamado "Dos Caminos", 

además cuenta con terrazerfas o brechas y en su mayo--

rfa con caminos de herradura.. ( 2 ). * 

En la zona se encuentran mar:adas dos épocas del-

año: 

* Información Verbal. 
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Epoca de lluvias: que comprenden del mes de junio-

id mes de octubre. 

2.- Epoca de secas: que comprenden del mes de noviem--

bre al mes de mayo. * 

la humedad, temperatura, precipitación pluvial me 

dia dé los meses en que se realizaron los muestreos -- 

fue de: 

HUMEDAD TEMPERATURA P. PLUVIAL 

julio 85% 20.400 528.3 mm. 

agosto 80% 20.6°C 491.8 mm. 

septiembre 90% 20.00C 551.0 mm. 

octubre 88% 18.100 279.5 mm. 

,noviembre 70% 16.100 138.4 mm. 

diciembre 45% 14.400 70.0 mm. 

La vegetación es exuberante, integrada principal-

mente por coníferas ( el cedro, esmaya, ceiba, etc.), - 

ademés de una fauna diversa, 

Las tierras laborables son utilizadas en épocas -

de lluvia, en le cual se siembre principalmente café, - 

mere, frijol, piplen, cacahuete, etc: En épocas de se - 

es limiten exclusivamente al mantenimiento del te-

rreno, pare la próxima siembre. * 

En cuanto e la genaderfa, el ganado bovino es el-

que mis se explota en pastoreo, basicamente su /limen- 

* información Verbal. 
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tación consta de pastos como el grama, estrella mejora 

da y zacate gordura. El ganado que predomina es la cru 

la de la raza Pardo Suizo y raza Cebú, siendo su propor 

ción de: 

Cruza de Pardo Suizo y Cebú 	 50% 

Bovino Pardo Suizo 	 25% 

Bovino Cebú 	  

100% 

El mayor porcentaje corresponde a la cruza de la 

raza Pardo Suizo y la raza Cebú, sin embargo por las-

facilidades que se presentaron, se traba» con le ra-

za Pardo Suizo. 

* informochin Verb41,0 
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RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en cl presente trabajo, 

se resumen en los siguientes cuadros: 

CUADRO No. 1 Promedio de huevos por gramo de heces, 

en los tres grupos y sus lotes, durante-

el tiempo de trabajo. 

CUADRO No. 2 Porcentaje larvario de cada género, del-

grupo uno y sus lotes, durante el tiempo 

de trabajo. 

CUADRO No. 3 Porcentaje larvario de cada género, del-

grupo dos y sus lotes, durante el tiempo 

de trabajo. 

CUADRO No. 4 Porcentaje larvario de cada género. del-

grupo tres y sus lotes, durante el tiem-

po de trabajo. 

CUADRO No. 5 Ndrero y porcentaje general larvario, de 

los tres grupos y sus lotes, durante el-

tiempo de trabajo. 

CUADRO No. 6 Ganancia de peso en promedio, de cede --

grupo y sus lotes, durante el tiempo de-

trabajo. 
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DISCUSION  
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ISCUSION 

Mucho se ha escrito respecto a la prevención y -

control de la estrongilosis, y todos los planes tie-

nen partidarios y detractores, si bien no existe fór-

mula alguna, para todas las situaciones. ( 8 ). 

El parasitismo debe quizá, considerarse como un-

desafío anual, entre el ganadero, los bovinos y los . 

estrongflidos. Ciertas medidas de control en un momea 

to oportuno, pueden favorecer al ganadero, pero estas 

no deben ser aplicadas en forma errónea, ye que trae-

ría resultados desastrosos para el mismo. El criterio 

final, respecto al buen éxito, en cualquier esfuerzo-

de control, es basarse en le mejorfa de los pacientes 

y no en el número de gusanos muertos. ( 8 ). 

Pueden clasificarse los esfuerzos do control, --

segdn las siguientes técnicas: Apacentamiento en rota 

cidn, medicación antillélmintices, o crfes selectivas-

pare obtener dotación adecuada de animales resisten-. 

tea, esta última he sido utilizada durante más tiempo. 

( 8 

Existen partes en el mundo y sistemas de econo--

mfe doméstica, de les cueles, lo producción económica 

de fibras y alimentos, requieren Intervención inteli-

gente pera suprimir les poblaciones de estrongilidos. 
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La resistencia del huésped, continúa siendo de impor-

tancia capital, en nuestros casos, cuando la selec---

ción deliberada de animales resistentes, no suele in-

cluirse en los programas de crianza. ( 8 ). 

Es bien sabido que la distribución de los huéspe 

des resistentes al crecimiento de poblaciones de paró 

sitos, es sin duda, menor que la de los animales sus-

ceptibles y su presencia tiende asf a beneficiar al -

rebaño en conjunto. ( 8 ) . 

Quizá el tipo funcional más Importante de resis-

tencia del huésped sea la inmunidad cuyo desarrollo--

de un rebaño en pastoreo, tiende a truncar, el creci-

miento espaxial de la 'población de los parásitos, al-

impedir el desarrollo sexual de nuevas larvas, que --

prolongarían el tiempo de generación. Aunque desde --

luego debe evitarse, toda interferencia con el dese--

rrollo de la inmunidad, es posible que le medicación-

antihélmintica periódica, ejerza precisamente este --

efecto. ( 8 ). 

Por todo lo expuesto anteriormente, es convenian 

te los tratamientos apropiados, contra estos parási— 

tos y adn más, tener presente el intervalo de tiempo-

con el que se debe de aplicar, para poder tener un --

control sobre estas enfermedades. 

Ahora bien, con respecto a los resultados obten, 
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dos en este estudio, en el cuadro número uno, se observa-

que el promedio de huevos de nematodos gastroentericos, -

en el primer grupo de animales adultos, el lote A, con --

tratamiento bimestral, el promedio fud de 16.6 huevos de-

estrongilidos por gramo de heces; en el lote 8, con trata 

miento trimestral el promedio de huevos por gramo de - 
• 

heces fud de 25; le diferencia es relativamente mínima en 

ambos tratamientos. g§19 puede ser debido probablemente - 

al fenomeno de inmunidad, al buen tratamiento antihelmín-

tico, lo que da como resultado, una defensa prolongada a-

los animales adultos contra las pariWkIlis, por lo que -

se recomienda aplicar un calendario trimestral, ya que »» 

proporcionar tratamiento bimestral, sería un gastro irme-

cosario. ( 8 ). 

En cuanto al lote C, el promedio general de huevos 

por gramo de heces fud de 75. 

En el mismo cuadro se puede ver que, en el grupo nd-

mero dos correspondiente a los animales desMullos, en el 

lote A, el promedio de huevos de estronOltdos fud de 175 

por gramo de heces, con tratamiento btmestrali en el lote 

8, el promedio de huevos por gamo de heces con desparasi 

tildón trimestral, fud dq 216.6, cantidad superior a la -

del lote A. Esto debido e que en esta etapa del desarro--

11o, los animales dejen de lector e Inicien el pastoreo,-

en donde adquieren las paresitosis y logIcemente, aumente 

el porcentejl de dichos nematodos, por lo que es conve- 
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Mente aplicar un calendario de desparasitaci6n bimestral. 

( 8 ). 

Con respecto al lote C, el promedio fuá de 258.3 hue 

vos por gramo de heces, cantidad que aunque aparentemente 

poco superior, si debe considerarse, ya que la cantidad -

es en un gramo de heces. ( 13 ). 

En el mismo cuadro, se puede apreciar, que en el gru 

po número tres, correspondiente a los animales lactantes, 

en el lote A, que recibió tratamiento bimestral, presentó 

un promedio de 416.6 huevos de estrongilidos por gramo de 

heces; el lote 8, recibió un tratamiento trimestral, obte 

niendose un promedio de 475 huevos de los mismos parási—

tos, por gramo de heces, cantidad minima en comparación -

al lote A. 

Esto debido probablemente a que los animales jovenes 

estan más expuestos a las parasitosis, ya que su mecanis-

mo de defensa, es pobre, además de que el pastoreo con --

animales adultos los predispone e dichas enfermedades. --

(8). 

Por lo expuesto anteriormente, es conveniente la a - 

plicacldn de una desperasitacldn bimestral, le cual pre—

sente, menor cantidad de huevos de estrongilidos, durante-

todo el tiempo de trabajo. En cambio el lote testigo tuvo 

un promedio de 1450 huevos por gramo de heces. ( 8, 13 ). 

in cuento el porcentaje de larvas, de los diferentes g4na'  

roo obtenidos del coprocultivo por mes, en los tres gru-- 
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pos y sus lotes, se observan en los cuadros numeros 2, 3, 

y 4, respectivamente: 

Stronqvloldes pdpillosus, Haemonchus s.p,p., Ostertaqia - 

S.P.P., Bunostomum s.p.p., Nematoditus s.p.p., Oesophaqos  

tomum 5,0,P., Cooperia s.p.p., Chaberti¿ ovina, Trichos__ 

tronqvlus s.p.p.;  teniendo mayor porcentaje los géneros - 

Paemonchto s.p.p. 48.288% y Oesophaqostomum s.p.p. - - --

28.669% . 

Estos resultados se pueden comparar con otros traba-

jos, realizados en diferentes partes de la República Mexi 

cana, como: Vega, en Chilpancingo Gro., Velarde, en Chal-

co Edo. de Méx., y Terrazas en Saucillo Chih., donde re--

portan que los géneros yaemonchus s.p.p. y Oesophaqosto--

mum s.p.p., tuvieron el mayor porcentaje de incidencia, -

siendo este de 67.20% y 13.18%; respectivamente. ( 18, 19 

y 20 ). 

En el cuadro ndmero 5, se observa el porcentaje gen, 

rel larvario de los tres grupos y sus lotes, durante el -

tiempo de trabajo, en cual se ve, que los más altos co- - 

rresponden e los géneros poemonchug 1£2,12. con 48.288% y-

Oesswhaopstomum 111242. con 28.619%. 

Por lo que respecte el cuadro nóMero 6, se aprecie - 

el promedio de ganancia de peso, de los tres grupos y sus 

lotes en base el tratemtentoi es('  se tiene que en el 9% 

po ndmero 1, la ganancia de peso promedio paro el lote A, 

fué de 43.16 Kg. pera el lote 8 de 41.57 Kg. y para el 
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lote C fué de 6.36 Kg. Como se puede apreciar la diferen-

cia entre los lotes tratados y testigos, es significativa 

siendo esta de 36.8 Kg. respecto al lote A y 35.21.  Kg. --

del lote B. La diferencia entre ambos lotes tratados es -

de 1.59 Kg., cantidad mínima, para determinar que el ca— 

lendario adecuado, para evitar pérdidas ecomdmicas es el-

trimestral, aunado al buen estado fisiológico de los ani-

males. ( 8 ). 

En el mismo cuadro, indica que en el grupo ndmero 2-

la ganancia de peso promedio, fue significativa, donde el 

lote A, con un tratamiento bimestral, tuvo una ganancia -

de peso promedio de 53.17 Kg. el lote B, con una despara-

sitacidn trimestral, fué de 49.09 Kg. y para el lote C, -

sin tratamiento fué de 3.11 Kg. habiendo una diferencia -

entre los lotes tratados y 'testigos de 50.06 Kg. y 45.98-

Kg. respectivamente y de 4.08 Kg. entre los que recibierdn 

le desparasitacidn, por lo cual se considera, que el calen 

darlo bimestral es el adecuado, ya que fud donde hubo ma-

yor ganancia de peso, aunado logicamente al desarrollo --

corporal natural, en esta étape de los animales. ( 8 ). 

En el grupo ndmero 3 la ganancia de peso promedio, - 

temblen fué significativa, ya que el lote A, con un trata 

miento bimestre!, tuvo una ganancia de peso promedio, de-

112,71 Kh. mientras que en el lote O, quo recibid una del 

peresitecién trimestral, fud de 102.63 Kg. habiendo une -

diferencie entre ambos de 10,08Kg. suficiente pare deter- 
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minar que el tratamiento bimestral, tambien es el indica-

do para los animales lactantes. Por lo que respecta al IND 

lote C, su ganancia fué de 42.75 Kg. muy inferior a la de 

los lotes tratados. 



CAPITULO VI  
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CONCLUSIONES 

1.- El analisis por la técnica de MG. MASTER, los --

resultados en los tres grupos y sus lotes, fuerón positi-

vos a estrongilidos en un 100%. 

2.- En los animales que recibierón tratamiento bimes 

tral, el promedio de huevos por gramo de heces, en los --

tres grupos y sus lotes fué menor. 

3.- En los animales lactantes, se observó el mayor - 

ndmero de huevos de nematodos gastroentericos, durante --

los 6 meses del presente trabajo. 

4.- Los géneros de larvas encontrados fuerdn: 

Strolgyloides papillosuk 

Hoomonchus Lana. 	 

Ostettqfq 	 

loutumz bau• - - 
lisauslina. Loable. 	 

Olsoptmostomia 1.80. 

£9221d1 LaLt2. 	 
2111~ ºvina 

3.200% 

48.288% 

5.954% 

2.586% 

2.735% 

28.619% 

6.029% 

1.804% 

0.781% 

99.996% • 100% 
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5.- La ganancia mayor de peso promedio, se obtuvo en 

los animales destetados y lactantes. 

6.- La ganancia de peso de los animales fué debido,-

tanto al tratamiento antihelmfntico como a la buena ali—

mentación, desarrollo corporal natural y al buen estado -

fisiológico de los mismos. 

7.- Se demostró que el mejor calendario de desparasi 

tacidn para animales adultos es el trimestral y para los-

destetados y lactantes el bimestral. 



CAnTpUlfq  
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