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a E s•u K E N 

"EFECTIVIDAD DE TRES CALENDARIOS DE DESPARASITACION 

CON CARBBAY(ATO DE RZTIL-S-HUTIL BENZIMIDAZOLE ( VII.. 
1[INUM) CONTRA VERME GASTROENTERICOS EN OVINOS DEL 
riUNICIPIO DE MIXQUTAHUAL►, HGO "' 

GUI88Sa0 1LLÜTINEZ° MAai`IF GABRIEL 
ASISOR= K.V.Z. NORBERTO VIGA ALARCON 

El objetivo de este ` trabajo fue detorvinar la efectivi' 1, 
dad de tres calendarios, de desparsa taoión su ovinos .de tale 

des diferentes su I el Municipio de Mizquialw.la, digo. " UtilisaMo v¥ 
ol satiluLintioo C,erbs ato de. 1[etil-5-util bensiaidasolt (Ver- 
minum), ' psrs].o cual si utilisaron .120 animales de la rasa  
8ulfolk, :a loo cuales se les practicaron ezdmen.s copróp*►rasitos 
oópioos por la tócuioa de Ma-reten, dichos animal., me dtvidio- 
ron en tres grupos, tomados 'cada  uno di 40 animales,  a lóa q a ,? 
a SU + vea se dividieron en cuatro lotes dé la si4uiente rasera; 

Grupo Jo.]. Corderos lactantes, dividido 	en; ` Lot• i.-10 ovinos; 
lote testigo, que se les practicó . osa 	ooproparasitoscdpioo 	- °. 

te 	r 
mensual, sin tratamiento. 

Lote .1.-10 ovinos; re les practicó ozaton ooproparuitosoópioo - 

y tratamiento- a!owal.  
Lote C.-10 ovinos; se les practicó examen ooproparasitoscópioo - 

mensual y tratamiento bimestral. 

Lote D.-10 ovinos; se les practio6 exawn copropiarasitoocópico - 

meneual Y tratamiento trimestral. 

Grupo No.II Corderas destetadas; se lotifioaron de la mis` 

ma form& que los animales del grupo No.I y se trabajaron de 	- 

igual manera. 
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Grupo No.III Hembras adultas; se separaron y se procedio- 

de la misma lanera que los grupos anteriores. 

Loe resultados que se obtuvieron indican que durante loe 

seis,, meses de, trabajo. hubo un decremento en la cantidad de hue-- 

vos de parásitos en las heces y, un incremento en la ganancia 	de 

peso de los animales sometidos a tratamiento, observándose que - 

en el grupo No. 1 el calendario mensual 'fue 'el mejor. 'Para el -- 
grupo 110 .11 el mejor calendario fue el bimestral. Yen el grupo 

No.III el mejor calendario . fue 'el t~etral 
Concluyendose que en los ovinos lactantes el mejor calen- 

dario de desparasitaeión¥ fue  el a    plcado cada treinta días. para 
los - nimal.. destetado 	tu. el bimestral :r pera las hembras ad 
tas fue el trimestral. , 	II 
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I N T R 0 D U C 0 ION 

El ganado ovino ee una de las especies que tiene mayor 	- 
capacidad de adaptación a condiciones ambientales adversas, 	que 

ea capaz de convertir diversos tipos de fórrajee de áreas 	pece - 

apropiadas para la agricultura, come lo son las áreas 	mentaño -- 

sae, cerriles, desérticas y.eemidesdrticas.  

Así dentro :del campo ide la explotaciÓn de loe #vinos,' da- 
tos se encuentran en situaciones que difieren 	considerablemente f/ 
en cuanto a clima, suele, tipo de alimentación, parece 	natural - 
que les' problemas que es presentan en su explotación en rig men ,- 
de pastores sean nuríeresee y muy diversos. "Ea por ese que también 
lee pastes, dan erigen a.una situación'oomplejh que afecta 	a la - s al 
produooién : y a la salud "tanto del' ánüal` come 	de la plante ̀  y 
que indirectamente influye sobre --e1 suele. ( 	21 	),' .( 	i29 	,) 

Es` por .eso que las 'patrasitooi• 	de .los ovinos ,'en general 
son frecuentes :dependiendo del tipo de pastoreo ,a :que el sometida k 

seta 	especie 	animal, abrí :como también 	a' la 	natursiese 	del 	-- `. 
terreno. Dentro de la ganaderia nacional, las paresitosie 	gss-- 
troentérioae en los ovinos, representan gran importancia porque - 
provocan: graves daños a la producción ya que causan efectos tales 
como la pérdida 	del crecimiento, baja 	en la producción de lana, 
grasa, y en ocasiones hasta la muerte de: sus huéspedes. ,1R  
(` 	24- 	) 	(. 	29 	) 

Debido `a esto 	se puede mencionar, que éstas paras toeie 
tienen gran importancia en cuánto a pérdidas económicas 	se trata 
ya que además provocan una mala utilización 	de las sales 	minera 
les y vitaminas, las lesiones que causan son diversas y muy gra-
ves ya que ocasionan grandes cicatrices que disminuyen la super--
ficie de absorción intestinal.( 26 ) ( 18 ) 
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Es por eso que la'-baja productividad del ganado ovino de- 
.penda de factores tales cono; Alimentación deficiente, mal mane- 
jo, enfermedades bacterianas, viricas 	y las parasitarias lo que 
hace que cada día se conceda mayor importancia a los daños que"- 
ocasionan los parásitos en la ganaderia. ( 5,) 

Esto a sido un grave problema, debido.a que ,siempre en el 
varo de loe corderos, cada.aao. hay, nr s pérdidas que se atribuyen 
a los parisitos .gastrointestinales 	que afectan sobre todo a és- 
ta espécie animal,'. ya que estan expuestos, muchas veces a dos 	- 
prinaipales fuentes de infeocidn; : los propios animales, adultos y 
los pastos contaminados. ('13 ) 

De esta aranera el contagio de los animales con los pro=s 
pios,par`sitos tienen lugar eA la msyoria de los osos, por 'vis 
bucal, en sl establo¡ ,en Nlos : corrales y por los pastos \ ooataiin 
dos ' de huevos q larvas de los pf►riritos, por lo cual 'es necea -- 
rio disponer de un diagnóstico preciso, de  la sufiotents.iufora! a.. 
oión.epideniologica 	y ,de los oaloulos económicos que pei*itsii 

establecer un programa , de control f ndament do eoonom oraeats 	- 
rentable. - ( 3  ) 

a  

Debido a esto pura poder encarar en forma efiodz la lucha 

contra la gastroenteritis verminosa de 	los ovinos es necesario f 
conocer .1 curso episootiológioo 	o sea la variaoibn estacional 
del , parasitismo yen la,  región ;de que es trata. ♦ei se 	podran rice 
tablecer los momentos mis, adecuados para: administra=s los trata- 
mientos antihelmíntioos estrategicos que permitan controlar 	el 
parasitismo. ( 21 ) 

Esto es importante porque existen especies con una gran - 

habilidad pana soportar condiciones extremas, las larvas de 
Oetertaria oatertagt y Oesphaíostomun radiatum son capaces de so 
portar la sequía y ademas sobrevivir enquistadas en la pared del 
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*atóasi,ao verdadero del animal en estado de vida latente, hasta - 
que las condiciones externas son favorables y puedan continuar - 
su.,ciclo. 	( 17.) 	( 	23 	) 

Debido ala magnitud que presenta la paraaitosis 	gastro- 
entérica ovina, es han realizado divera►e investigaciones las cu 
áloe señalan los géneros mas frecuentes como lo reportan 

CHAVARÍIA.(1964).-lln`México-, encontré en un estudio -res-- 
lizado que dentro de loe parásitos •gaetroentíricoe mas frecuen-- 
tes, en' el 	 Oetertsaia oet•rtaai pass son: H•emonchus. ,coutor¥ 	, , 
2ttui: oiro¥„umi¥n.•ts, Ost•rtasia isrü 	, Triohost ¥ón¥rlw 
colubrüais, sirieo•rotusslw ami, :Trioho•tron¥orlu*  
X. • 	 •1&OZ Buno•toaU triionoo•01S1un.' Qo, 	 r- 

UjOflCODhors, Coº,º¥a pe'ti 	De•ohamosto•¥wa i 
ooi 	n 	, O.so 	i 	stoun Y= 	 T 	Ri.s 	i 

 

} 

JN1i . (19?3) . -In. I6 	oo, DI. tnc ntrd ' en un estudio rs! 
usado •n el ra bo a• 1•rr•rta, a&estresndo 600 abgwo• de' ovj, 
nos una treouenois de 	2M`oontortus 	de 69.9% y un prona-, 

dio ae 75.9% .¡de pü 	itoó , ( ' 17)  

HOLDriN.(19,73)•-In Nueva isla 	a. .Trate e borr•agos pie - 

de oré 	can thieb•ndasois $ una oonoentreotón d• 13.3% de aou*r- 

& al peso, `' dentro de las tres seisnas del aparesnisnto, obtuvo ` 
una significativa respuesta, ya que 'los corderos recién nacidos 
resentaron un 6.55% más de peso que', los animales 	del grupo tes 

tino. ''( 	16 	) 
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TROYAS y Colaboradores. ( 1973 )• En Estados Unidos de  

Norteam6riea realizando la necropsia de 38 ovinos criollos sope 

• chocos clinicaaente, confirmando su diagnóstico en 21 de ellos  
que, , corresponden al 53.26 % de 'los cusle alojaron de 340 a 4415:9 

nemátodos adultos e identificaron los siguientes géneros ; 

H_nchue ea,, Triohoetro_ate., Oesophaaostomun epp., 	- 

• g Dict 	agua fila 	a. ( 30 

Ahora bien en cuánto a trabajos realizados referente a 

tratamientos contra parásitos gaetroentérieoe se tienen; '. 

OHTEQA 	( 1972 ).-En México, D.l. Sefíala que el thiabeM! 

sol•, para el control especialaent• contra Haeaenchus cont2 
con una d6sie',di 20  mg por kilogr4o •n •1 concentrado y 500 ppa, 
rociado en el pasto produce un descenso :marcado en •1 número 	de r4; 
huevo. ,( 22 .)

Ti1011 

 

Al•(1973)•  i. Retados: Unidos á 	liort• 	rica 	en - 
el oúal seEala quo .para, .•1 :control de, psrasi'toste produo das por 
nemátodos Ñ**troentérióos, se debe' de 	doinietras •1 trataáiento 
con antihsls+tatico asociado con la rotación de potreros pura ob-' 
tener un n• jor resultado en •1 oonbati de. éstu. ' ( 30: ) 

. P I4i 	. ( 1978: )..la suisa , snucontrd  que ' •a loe co 
tratadoscon`thiabendasol• durante cinco a siete ••nenas`obtuvi= 
ron una ganancia de peso diaria 	de 172 gr. y ea si .control, la ; - 

ncia diaria fue de 143 ; ara ( 23 ,') ¥ 

DARVIL. ( 1979 )• la iu.tralia, en un estadio eeondsieo, 
obtuvo aue los coitos de anthielminticos se pagaban al obtener - 
el peso comercial de los corderos a laa mitad del tiempo del 	que 

normalmente tardan los productores que no usan sntihelminticos. 

( 	9) 



. 

Por lo qu• respecta a calendarios de desparaaitaei6n en - 

;ra 

México se reportan los siguientes; 

FAJARDO, x.(1981)•. En México, en el Centro de Investiga.- 

ción, £naeflanza y Extenci6n en.Ganaderia Tropical, de Martínez 

de laTorre'Ver. al probar tres calendarios de`.deeps 	eitación - 
en ovinoe de ;tr•• edades diferentes., reportó que el calendario -. 

aplicado cada 28 días . fue el mejor para los 	nima1es destetados 
y lactantes. Así .e1 calendario" aplicado cada 56 dios fue el que- 
mejor resultado dio para loe `animales ,adultos, lo cuál comprobó 

mediante "'•xamenee ooproparasitoxoópioo• mensual... (. 12 ) 
FAJARDO. ( 1978 ). En Róz oo. En un estudio realizado ooa 

partitivo d. Creo t& sanee diferentes sobre nsmdtodos gsstro.nt4. 5 } 
ricos . de los ovinos encontró que el t tr mi eo 	+ua: e1 mejor 	d• 
los tres, :logrando disminuir, huir 	aunque sin eliminar por completo 
las . inteooioDs parasitarias 	seguido del :Diu.til 'trioloro Ntil- 
lortónioo °¥ "per ditta. 	rd ab•r►dasaol• cuya efectividad fue la 
Mñor do loe .t iesa . ;` (` i1 ) 

*l objetivo de .a• trabajo fui determinar el •mejor ;- n-- 
4errala entre': tirar oaliadariot de :"d•o ParteittoáÓD. contra virase- 
gastrointestinales _en ovinos, d• ' 	e edades diferentes r en . el 
Wuatcipio de Iixquilhualar ligo . Lunado a esto valorar la gapan-- 
ati de peso en los tres loteo y ve►r. •n óada grupo cuí]. es •1` 
aprovechssa ento de' la da paruita ión 
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DATOS GEOGRÁFICOS DE LA REGION, 

El Municipio de Miixquiahuala, Hidalgo esta localizado 	- 1` 
geograf'icamente. al Suroeste de le Ciudad de México, en el kiló - 
,metro-treinta del camino Tephe-tula-tepeji 	encontrándose en las 

siguientes coordenadas; Latitud norte 20!14' 	05; Longitud oeste 

990 13% 07; 	limitando al norte con el Municipio de Progreso de - 
Obregón, al noreste con el.`Munioipio de Chilcuahutla ; al este Con 
los Municipios de,Progréio y Tetepango, sl sur con el'Municipio -. 

de Tesontepeo. de Al~*, (` 25 :. ) 
Este Municipio cuenta . con una superficie 	aproximada . ' de 

once mil quince heotireas, de las cti lee'ocho oil novecientas  

• veintidós, se` destinan' a laf labor, 	la altura sobre . el nivel .del 
tse .es do 	sil novecientos 'noventa nitros, este 	Municipio, cuan- 
te eetao ón climatológica 	operada por el distrito dé Riego 003 
de la seoroterla de Agricultura y l onrsos 11idrsúlicos.  

1 .eida de opta región es templado, tieñ• une t•mper 	-- 
¥r 

tara , media anual de 16.4!o Py une temperatura aLzdaa de 31 'b . Em 
presipitaoidn pluvial es de 649.7 r anual. 11 promedio de lso -- 
helada... comprende .: entre los  seseo de , noviembre a mareo. El 1[u- 
nioipio cuente don una hidrogrsfia dada por el irlo Tu e, el cuál. 
nace en el :estado de rdxtoo y que s *,'a : la parte du 	oeste del 	- 
estado. Tanbirt recibe la alluenoia` ¿el .rio Actopan, siguiendo su 

cauce . a travie ea paro del Val • 4e1 Mesquitsl para '¥ radiar sud - 
agua. el rio Moot suma. Puede considerar.. si riq Tala cono une 
de las corrientes oís importantes son ,..fines. sgricolas . Los prin-- 
oipales productos agrioolae de'ísta.región oA orden de importan-- 

cia son; Alfalfa,, Trigo grano, Mala grano, Calabaza y Cebada. 
La producción de alfalfa de destina principalmente para - 

loe estados de la zona periferiea del D.P. , y le cuenca lechera 

de Pizayuca. El maíz en grano que se produce, parte se auto con-- 
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CAPITi1IA 'III 	¥ 

MATIMIAL ;Y MITODOS 



M k T E R I A L 	Y 	M E T 0 D 0 S 
Para la realización de este trabajo se utilizaron 120 ovi- 

nos de la raza Suffolk, localizados en el Municipio de Mixquiahua. 

la, Hgo. Así como los servicios del Laboratorio de Parasitologfa 

de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zooteonta de la U.N.A.M. 

Retos 120 animales se dividieron en:treo grupos de edades 

diferentes, cada uno de loe cuáles estuvo formado 4. 40 animales, 

para esto ee 'tomó, el estado .fieiol6gioo y la identificación don - 
el número correspondiente de cada animal. 

A su, vez cada grupo se iubdividii-en cuatro— lotes, cada 	- 
uno de los cuáles s• formó con 10 animales, con el propíaito 	d• 

administrar si , tratamiento d• la siguiente 	n•rai  
GRUPO 	11o.I.-aorde roe 'lactantes;  3. formó ds 40 animales, °cada 

uno con 10 animales; : }¥ 
LO!! a.-Di•s animales' testigos sin tratamiento y 

examen ooprpparasitosoópioo mensual 
LO!! B.-Die; animales, •¥oas,•n oopropsrasitosoópioo- 

y tratamiento mensual. '. 

LOTD 0.-Dise animales, examen aoprooararitoeoópico- 

mensuual y tratamiento bimestral.'., 

WTI D.-Diem animales, examen coproparsaitosoópioo- 

mensual y tratamiento trimestral. 
GRUPO 	No.II.-Corderas destetadas; 'Se formó de 40 animales, 	loe 

cuáles se dubdividie'ron en cuatro-lote, cada uno- 

con 10 animales; 

LOTE A.-Diez animales testigos, sin tratamiento y 

examen coproparaeitoee6Pico mensual. 

LOTE B.-Diez animales, examen coproparaeitoaeónioo 

y 	tratamiento mensual. 

LOTE C.-Diez animales, examen 	eoproparasitoee6-- 
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pico mensual y tratamiento bimestral. 
LOTE D.-Diez animales, examen coproparasitoscópi 

co mensual y tratamiento trimestral. 
GRUPO 	No.III.-Hembras adultas; Se formó de 40 animales los cuí- 

les se subdividieron en cuatro lotes cada uno con 
10 animales: 
?ATE A.-Diez animales teetígos, sin tratamiento - 

y examen coprocaraeitóscópico mensual. 

LOTE B,-Diez aniamles, examen coproparasitoscópi- j 

co y ; tratamiento .mensual . 
LOTE 0.-Diez animales, examen copropaneitoscópt- f' 

co mensual y tratamiento bimestral. 
LOTI D.-Diez 'animales 	examen,coproparesitoecópi-- 

co mensual y tratamiento trimestral. 
Ya una vez formados los tres grupas, cada uno con sus res T 

pectivos,lotes, las ss►estras deshice. se ,recolectaron cada .trbin 
ta dias,, duraa• el tiempo : de •xperi entsoión que. fue . de aria a 
sea. Dichas muestres se recolectaron en bolsas de ;plós ico dina , ef  

Lamente 'dei. reato del anioal .y ya .obtenidas se; identificaron con 
el número oorneepondisnte, eecolocaron en cajas refrigerantes :- 
con el objeto 'det:orprtsnlas al Laboratorio de Paraeitoloeia'- 

de la facultad de *edioiw► Yetenimaria y 'Zootscnia.  
Alas muestras se les practicaron los siguientes e*iaenes- 

coproparaeitoscópicos; 
a) T4cnicade Me-muten 	( 	7 	) 
b) Técnica de coprocultivo. ( 	19 	) 	r  

Despúes de haber obtenido las larvee,'se fijaron 	con lu- 
gol y 	se clasificaron 	en número de cien 	de acuerdo a 	la ola- 
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ve de Laapmler y Soulevy, para obtener el tanto ,por ciento de ca- 
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gaetroentericoe del grupo No,.l durante loe seis me- 

sea. 

CUADRO N.o.2.-Promedio de huevos por gramo de heces de nemáto'dos- 

gastroentdricoe-del grupo, No.II durante loe seis me 

sea.'  

'CUADRO No.3'.-Promedio de huevos por gramo de heces" de nemdtodos- 
gastroentérfcos, del grupo Ho".III durante los seis - 
messr.  

CUADRO No.4 -Prosedfo genere]. de huevos por grumo de heces de 	- 
nea nodos gaetroentériaos` de los tres grupos duran- 
ti los. seis meses. 

CUADRO No.5 -Porcentsje-.de gíneror lervarioe del grupo 0o.Z du-- 6fi 

~te len .seis meres . de. trebejo y gz4fica Ho.l. f t  

CUADRO No 6.-Porcentaje de géneros larvarios del grupo No.I1 du- 
rante los` seis sesee "de trabajo y grdfiaa No.II.' 

CUADRO No.7•-Porcenta3e de géneros larvarior del grupo Po.IIi -  
durante loe seis metes de trabajo y;  gráfica No.III:  

CUADRO'No.8.-Ganancia de peso en loe cuatro lotee del grupo No.I. 

CUADRO No.9._Ganancia de peso en loe cuatro lotea del 	grupo  
No. II 

CUADRO No.lO.-Qgnincia de peso en los cuatro lotes del grupo - 
No. III . 	, 
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CUADRO No.1 

PROMEDIO DE HUEVOS POR GRAMO DE HECES DE NEMATODOS GASTROENPERICOS 

DEL GRUPO. No .1 DURANTE LOS SEIS MESES 

Oct. Nov. Dio.`: Ene. Peb. Me►r. P :. Q 
Lote 	A L1250 E 950 E 1200 1150 900 B 1000 E 1075 

control 95 100 s 	' 85 115 190 S 	858 ', 95' 

270 a 255. *210 195,, 130 s 	120 a, 196 
65 s 	6o 3 	70 5560 8 	453 39 ¥I 

400 *405 1355 1 325 *250 2 	200 1 ' 322 
70 s 	70 S 	60 65 s 	5o s 	5o s 62 A 	'; 

s 	350 1325 1300 1 	250 1210 1 	200 i 271 
Lite 	D 

s 	7o s. 	65 . s 	60 9 	6o a 	55 s 	50, s-  60 7:F 

T' . M 	M 17.20 1405 ,0 12.5 '0 15.40 ; 15.70 17.50  

P.P. en 03.2 	. 8.3,. 1.3 	,,. 2,0.. 9..5 13.0: 

s•1.troug lirios 
1 tr a►l*U 	£!i,1l! • 

Tr$.M•a?oi Aradura 'rldia Mensual. 

P. p. on 	lr cipitaoln Pluvial en 	. 
H.%.R."Huaedad media a la¥tiva. 
P.G.=Pronedio General. 



yt
pp 

a 
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* Istrongil ido.. 
s•¥t 	o. ida' tofllerw. 

20 



8Ea trongi1idod . 
S=Stron®►loides papillosue. 
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CUADRO No.5 

PORCENT&JE DE GENEROS " LARVARIOS DEL GRUPO No.I DURANTE WS 

SEIS MESES DE TRABAJO. 

g% 239: 20% 1$% 210 19% 18% .  

Neemooncb_ue ' 30% 20% 16% 24% , 18% i70 2l' 

Q1lTSil 	! . 2 % 13 % 1% 9% :; 170 14 g 

-ami 13% 17% 15% 13% 9% 13% 10 

IBls 2$fl 
 

3% 4, 3 2, 

 

% 

5%8%8% 

 27% 31 , 18% 20 15% 23% ». 

12% oo % :17 15% lo f lA % 

TOTAriESS. loo 140  loo f 100% loo loo  loo 

H.O.R.-Humeñad Media Relativa. 
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CUA])RO !o.6 

PORCENTAJE DE GENEROS LARVARIOS DEL GRUPO No.II. DURANTE LOS 

SEIS USES DE TRABAJO. 

muPo 	11 	Oot 	Nov. .Dto. 	Ineí 	Peb 	Mar* 

150 100 170 11% 100 70 120 
I*a2D2IIUR. 35% 31% 19% 18$ 15% 32% 28% 

00% 17% 140 9% 
2LUEjj 3% 120 150 14% 19% 90 

IDE. 21 17% 17% 14% 24% 

20 90 210 20% 20% 12% 
loo.J loo 0 It9o0 11000 poo %'op0 

I°ø 
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GRAPICA 	No.II 

REPEESENTACION 	GRAPICA ' DL PORCENTAJE 

L&RV RI0 	EN EL 	GRUPO 	No. II 

1̂ 

30$ 1 : 
ti f : 	 lju 

25  

20 

150 r 

100 

Ei11I1. H 
8-3 t ron y3 p des .al►ad 1oouu • ,t r 	 .¥rrrr 

• 
N H000nohua SSS• 

¥  
° 	' ü 

oaór ¥r¥t¥ á ¥ !Ui 
, 	$' 

Q¥OOQr¥`Ld 	¥¥ 

T=Trichoetrongylue Rpp.j 
O,e -Oenophaa ontomun ep,._ 
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CUADRO No.7' 

'PORCIN?AJE 	DE GEN1R05 LARVARIO$ 	DEL 	GRUPO No. III DURANTE 	LOS 
8113 	MISES 	Dl TRABAJO. 

GRUPO:' 	III; Oct. Nov. Dic. . Ene Feb. Mar. G 

<i. 

trorloidee 
pap lioe,.ue.. 51 44 40$ 53% 40% 35% 44, % 

Has onoáula opp.  24% 20. % 16. % 9% 22% 15% 16 

Ost.rtag1spp. 00% 7% 10 8 6 

Cd 	ieriiet 	epp• L$ 9% 7% 90 90 15% 8% 

Duosotos an rpp. 4% 5% 5% 6.0 4% 7% 5 o 
lrgho¥tSon y1 30, 15 Ø 28 $ 15 :$ .7  19 0 19 f 

SO___ 100 100 100% 100 100%  

k T 
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GRAFIO A 	No.III 

REPRESENTACION 	GRAPICA 	DEL 	PORCENTAJE 

LARVARIO 	EN 	EL 	GRUPO 	No..III 

45$ 

.40$ 

35$ 

30 9 

25% 

20$ 

25$ 
 

io n 

5 1L, 

HI_]fl 
S. 	H. 	0. 	O. 	E. 	T. ', 	r 

S=S trongylo des .pa.o lloeus . 
H-Hmemonohue ó 	= 
0=0stertggia osp. 
Q'Cooperia 	epp_. 
H*Bunostomun $pp• 
T=Trichostronpy1us anp• 
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Días 	de Peno 	inicial Peeo 	al 	final Ganancia 	de 
desparaeitaci6n ( kg ) ( kg) peso ( kg 

). 

30 	días 4.700 16.500 11.800 

60 	días ' 5.200 , 15.00 9.800 

90 	días 4.00 12.00 8.00 

Lote 5.500 11.300 7.500 
teetígo 
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CUADRO No.9 

GANANCIA DE PESO EN LOS. CUATRO LOTES, DEL GRUPO No.IK  

Díaa 	de  Peso 	'iniciali Peso al .final '' Ganancia de,, 

deeparasitacin í k6 i k8 	.. peso" (lc8 ) 
.. ...:ira 

¥i. 

30 	días, :9.00 20.500 11.300' 
lt¥S 
i Aí 

Y 4), 

R 	3„ 

60. 	días 14.00 25.00. 11.00. V 

90 	días 9.00 17.00 8.00., 

Lote 41 

testigo 17.00 22.00 5.00 

29 



CUADRO No.lo 

GANANCIA 	DE 	PESO EN 	LOS 	CUATRO 	LOTES 	DEL 	GRUPO No.III 

Días 	de Peco 	inicial Peso 	al 	final Ganancia 	de  

d..parasitación ( kg ') kg peso (. kg ) 
t 	Y¥ 

30 	dlaa 30.00 33'100 3.100 
¥r 

60 	días 26.500 29.500 3.00 

90 	dic. 29.500 32.500 3.00 

Lite 29.800 30.500 .700  
testigo 

f 	6 
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Teniendo en cuenta que la ganaderia ovina esta sujeta a - 

sufrir diversidad de enfermedades, es necesario mencionar que 	- 

las paresitosie 	gastroentéricas juegan un papel importante para 

estos animales y para la econ6mia nacional. Estos problemas de-- 

ben de señalarse como verdaderas causas de enfermedad en zonas - 

donde se tienen estos rebs¥ios. Asi como lo menciona Quiros R. En 

México. ( 1979 ); que en gran parte ésto ee debe a que los sis-- 

téoas de manejo'en su mayoria son rústicos y faltos de técnicas. 

adecuadas, suceptibilidad e instinto gregario de los ovinos. 

Por tal motilo es 'posible que.. un tratamiento médico. sea - Y1: 

Uds 	efic s 	si al mismo ;tiempo . se eliminan las:. influencias r mb- 
ientales 	desfavorables que actuan" sobre la vidade los anima-  

les. Aunado a feto 	es necesario realizar 	tan *pido como 	sea  

posible una investigación clinioe r otra aoprológioa en los ca--' f, 
íos sospechosos 	es decir 	desde que oomiensa.tl descenso de la 

f 	L. 

capacidad de trabajo y la producción de los animales. ('5 )  

Ahora bien 	en cuanto e los resultados de este trabajo - 

se puede observar en el cuadro No.t al practicar .la técnica> de 

Mc-master 	en los corderos lactantes, el promedio 	de huevos de 

nos&todos 	gastroentéricos fue alto en el lote control de 1075 

ertrongilidos r 95 Stron ►loides aapilllossus, en'.sl mismo. 6wdro- 
se ve el lote B 	en el culi el promedio de huevos fue menor 	- 

siendo de 196 estrongilidos y 59 Stron®iloides pnpillosus, 	pero 

también debe tomarse en cuenta que éste lote recibió tratamiento 

mensual, En cuanto al lote C presento un promedio de huevos por 

gramo de heces superior siendo de 322 estrongilidos y 60 Stron- 
gyloides papillosus, por lo nue respecta al lote D, que recibió 
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tratamiento trimestral el promedio de huevos fue parecido al del 

lote C,,275 estrongilidos y 60 5tronavloides papillosue. 

En el cuadro No.2, correspondiente a las corderas dente-- 

tadas se puede apreciar que el promedio general tanto, de estron- 

gilidoe 	como de Stronálo des oap llosue 	no .es significativo -  
en loe tres grupos, tratados, aunque ligeramente superior en el 

que Te,cibí6,tratamiento trimestral, por lo ciad] es recomendable 

en dicho lote un tratamiento bimestral, el cuál presentó un pro- 

medio .por animal durante loé seis meses de 115 estrongili'dos 	y 
31 S tronea►lo_s , panillosus 	lo cuál si es significativo en el  
lote A ( control ) ;en, el. cuál el' promedio de. obtróngilidoe 'fue-  
de 908 y de 109 huevo, de S tron¥nrloides psmillo.u. _ por gramo -  
de heces.  

En cuanto a 'lpa ,resultados de .;las hembras adultas, se 	-  
aprecia en el cuadro No.3, que en lob` ,tres lotes que recibieron  
tratamiento al igual que en las corderas :deststad s el promedio =r¥ 

de huevos por 	rolo de heces iu. 	y parecido 	mdc en este lote 

conviene aplicar una deoparseitsción`onda tres meses ya que <'as-- 

tan "han reaccionado inaunológioomente 	ami como también adquiri- 
do resistencia W.  óete grupo de nsmdtodos 	gaetroentériooe;sin 

ampliar :dicha dese raeitecián , ya que coso se 'obse ra , en el ate- 
mo cuadro, el lote control al término del trabajo 	presentó; 	un 

un promedio de huevos por animal:' de 1058 eetrongilidos'y 105 	de 

Strongyloidee p pt1lor ue, y beta; carga parasitaria ya es de, con- } 34z 

sideración. (15 ) 

En el cuadro ¡o 4, se aprecia que en el grupo No.I corre 

pondiente a animales lactantes que el promedio menor de huevos- 

se encontró en los animales tratados cada treinta días; en el 	- t 
grupo No.II 	como ya se dijo anteriormente 	todos los anímales - 
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tratados presentaron un promedio de huevos semejantes, y lo mis-

mo ocurrió con el grupo No.III o de hembras adultas. 

Referente a los géneros larvarios obtenidos del coprocul- 

tivo , así como al porcentaje correspondiente a cada uno de 

ellos en el cuadro No.5 se observa que el'porcentaje mensual 	- 

correspondiente al. grupo No. 1 en forma decreciente fue el 	si-- 

uiente gu 	; Triohos  etrongvlue. epa. , Haemonahus e ►. , 3 tronasrl_des_ 
papillooeeue., Oeeoph a gostomunCooperia , Ostertagia 

Bunostomun ag 

Loe géneros larvarios; 	
- 

8Y porcentajes 	oorrespondientes 

obtenidos ea el: grupo de ovinos ;destetados, es semejante ;• los 

obtenidos en el grupo No 1, lo cual se puede constatar 	en e1 = - >> 

cuadro' No.6..ssto puede deberes a que como 'lo.indican Borohert y  

5ouls by, 	las larvae en el pasto, de los géneróe citados p.rmana 

cen hasta por nueve meses viables 	en la hierba teniendo una hu- 

medad. entre el 2.3 4 . Y. 12 	, y que durante los seis meses de trg 
bajo beta fue de 43 4 la mínima y la máxima de 70 $ ; ademas hay 
que considerar 	que la eepeoificidad de hospedadores no se 	muy 

estricta ya, que también afectan a los bovinos. (' 23 ) ( 5 )• 

Mencionando esto' último porque 	en el lugar, donde se realie6 el 

estudio también 	se encuentren bovinos. 

Nn el cuadro No.7 , se observa que los géneros larvarios 

.fueron loe:miemos, pero varió 	ligeramente su porcentaje, siendo ` 	s 

éstos 	en forma 	decreciente; Stronyioides papillosus 44 0 . 
Triohostrong lu¥p 	19 4 •, Haemonebus spp. 18 	•. Cooperia, 
epp. 	., Oetertagia app. 6 $ y Bunostomun epp• 5_,$., además se 
contempla que el género OeeoEhalost¥ no se encontró, lo cuál 

puede deberse 	a factores del medio ambiente externo, como quedo 
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anotado en el cuadro anterior. 

Los géneros larvarios obtenidos en el presente estudio 	- 

han sido reportados en otros trabajos realizados 	en diversos 	- 

lugares. 	de la república con porcentajes parecidos; 

Andrade.(1970). En el pueblo de barres. D.F. 	( 	2 	). 	-  

Camaoho.(1973). En el Ajueoo, Tlalpan.• DF. (. 6 	). Estrada 	- 

( 1981 ).' En Jaltepea Ido. de M6=ioo.'(` 	10 	). Arseve. ( 1979)- 

En gartínez de la Torre Ver. ( 	3 	) 
Conviene tener presente los danos que estos nemiátodos 

ocasionan 	al hudiped, dei se tiene que Trlohootronvrlue eme. 	-  

provoca anemia, disturbios en el metabolismo proteico, • áipoprº  
73; 

teimeia. 	e 	sal igual .quo el anterior prodltae ane-` lw 
m a,  diarrea, .p6rd da gil apetito, desbsl.ancs en la absorai6n . - T' 
di minerales tales :como :. P, 0, C. , .por inflaaaoidn  de la 	uoosa.  
Strsi¥loidee pa ille 	e; produce loiionee tales cono roaseiones ;z 
al6rgioas en la piel, ligeras hemos 	las aoonpsltad*a de perrito  
las latea` que migran a traes de loo pulmones ocasionan tss, 	-  
esteartores y a vedes`neuaonia. ( 	26 	) f{ 

Fk 

Ponlo que` reepeota a 1• gsmenois depuso debidé a la 	- 
efectividad ,de la deeparae taoidn,'es.aprecia,en el cuadro No.8 

correspondiente ml grupo Po 1 que el tratamiento aplicado men- 
sualmente iue el mde efoot*ve ya' que dichos 	mimeler obtuvieron 
wtia 6ansnoib de 11.800 kg, seguido del lote desparasitado cada 

sesenta días que obtuvo al fielal del trabe► jo 	9.800 kd. de i;pe+ro, 
continuado de loe desparasitados cada tres meses con 8 00kg de - 

peso y quedando el lote testigo al último oon un peso final. 	de 

7.500 kg. Estos resultados aunque con un poco de mayor ganancia  

en peso, se pueden comparar con los de Fajardo ( 1981 ). En 	-

Martínez de la Torre Ver. Donde reporta 9.655 kg de peso con la 

deeparasitación mensual. ( 12 
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En cuánto al grupo No.II, cuya ganancia de peso se obeer- 
va en el cuadro No.9, se aprecia que seta, en la desparasitación 
mensual fue de 11.300 kg, en la bimestral de 11.00 kg, en la tri 
mestrsl de 8.00 kg y que en el lote testigo apenas alcanzo 5.00- 

kg. Por lo cuál ya quedo anotado, se recomienda en animales des- 
tetados desparasitar cada sesenta días. Bsta ganancia de peso se 
puede comparar también con el trabajo mencionado en el ptrrafo,- 
anterior, donde el autor reporta. en ovinos destetados una ganan- 
cia de peso corporal de 9.050 kg. (12 

Ahora bien en cuánto a las, hembras adultas, se aprecia en 
el cuadro No.l0, que la ganancia de peso, en los tres lotes que 
recibieron tratamiento, la ,, ganancia _ fue aproximada (3. 00,) y - 
en , cambio el  festina apenas obtuvo 0.700: kg. Por. ;lo cuál se re-- 
oosienda' que en setos animales la desparasitación debe de ap11- 
cave, cada noventa días. Comparando nuevamente los resultados - t, 

do irte estudio con los de;>Pafarde. ( 1981`) 	en hembras adul-- 
tal 	l reportó uw ganancia de peso de 2.100  kg. ( 12 ,' ) St1 

q 	 ryor ganancia de: peso que se obtuvo - Silposbltcola 
en , 	t. traba jo, comparada 'con "la de ta fardo 're debe, < • que 	lee 
condiciones ambientales y las rasas con que se trabajo 	fueron - 

difeentes ya que di trabajo en clima de trópico Iuaedo y con ` - 
aniralse de rasa Tabasco. :1. 
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Deepuée de haber realizado y discutido ente trabajo loa 
resultados se concluyen de la siguiente manera; 

1.-En general por la técnica de Nc-master se pudo diagnosticar 
en los tres lotee de ovinos, que todos fueron positivos 	a 

estrongilidos yStrongYloides payilloeus. 

2.-E1 tratamiento aplicado cada treinta días fue el que mayor - 
reducción de huevos mostró, mediante la técnica de Mc-mastea 

3.-E1 mejor calendario, de deeparasitación en el grupo No.I 	quo. 
corresponde a corderos lactantes,,. fue; el aplicado cada tre--  

intü.,días, seguido 'del grupo,No.II corderos destetados 	- 
t  

aplicado :cada sesenta di as , y ; para el : grupo No.III de hembras  
adultas el mejor calendario :fue el aplicado trimestralmente. 

4.-En el tupo de <las corderos ladtantoa se observo que duran- 
te todo 01 proceso de desarrollo de este trabajo, fue. el  
que ssayor  cantidad de . huevos de nemátodos gs.stroiutootina..-  
les mostró. s" 

5.-In oudnto -e los principales` génuroi larvnarilos encontrados - 
en cate trabajo. ee mencionan; Has,, tg 	!&L., frior tron 

• , 	tro 	dps a►ºillosu • , ,,, 	te 	a ,j., 	_ 
, fas 

Ceoperja 	. 	D 	osto*unice'•, 

6.-Refiriéndose a la ganancia de poco, el ryor.inor ►esto de 
peso se obtuvo en los gruper No.! , y'No¿II , respectiva -- } 
mente. 
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