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RESU11El·I 

úad-a la 1moortanc:1a del control de entermedaoes en e1 oan~do. en 

este estudio se valoró Ja ef1c:ac:1a de un cocc1d1ostdLO en ~aoutllas 

holste1n a Dl'ln1e1· oarto en un r•ancno local1::.ado e11 el EstddO de 

l'lé:;.ico. du1•c:tnte el oeriodo c:omorentJ1do entre · ios 1neses de mar·::.o y 

aoosto de 1989. También se ident1f1carón las esoec1es de !:i!_mer1a 

in.·oluc1·o.-1oas. así mismo se c:omoaró la oroducc1on lcicted. entre el oruo.:::i 

tr·dtado v el no tr·atado. 

Se 0~1:e1·m1nó una 1nfestac:10n subclin1ca en vaou1llas qestantes de 

ocr-11..• 111es~s de e.estación. las cuales se d1v1d1erón en dos or·uoos de 

11 .• -:ln1males caaa uno. A uno de los Qruoos se les trato or-almente con 

Hmt.wol10 en dos ocac:1ones. con intervalo de 21 días. f..esult:indo Lina 

et1cac1a[l] del 86.7% oar·a el or1met• tr·atam1ento ~ del 100~ oar·a el 

seaundo: m1entr·a~ aue el or·uoo no tratado continuo eliminando 

ooau1ste~ en heces. 

Las esoecies ident1tic:adas en orden de imoortanc:ia tu€?ron: 

E_1.'!!er1.a b_O.Y. ... .!..E.· ~........!.... ~.á!..§.· k ::.....U .. !:.fl! ... !...· ~ ~l_lioso1dalis f;_!..... 

:?L1D~J.~J-1~_1,:_i~_ v ~ c:anaden§U:.-ª.• 

En cuanto a la oroduc:ción láctea no huoo d1ten·eiicia~"" 

estdd1stic:amer1te sionificat1va entre los oruoos en estudio to. 95). 

F 01,múl a or·ooL1~sta 001· la Hsoc iac 1011 l1u11d J .a J o ara el Hvanc:e de la: 

Pa1·as1 toJooía \leterinar1a. 



l N T R o D u e e l o N 

En la oanaderia lecher~a la r·eoos1c16n de vaouillas es una fase 

vi tal cara dicha industr1iil. ya ciue reou1ere de un o remedio de 

reoos1c16n anual oue osc1 la alrededor del :!5í'. (4. 5) t cara lo cual es 

de imoortanc1a la incorooración de vaouillas con alto va.lar qenético y 

un adecuado mane.10 zootécn1co <28). En este 6.lt1mo asoecto la salud 

•nimal ocuoa un renQlÓn trascendental. para cuvos fines es or1mordial 

contar con un proarama de medicina oreventiva <4.5.28>. La orevención 

es el método mas conveniente cara el control de las entermedades <S>. 

Por lo anterior. este estudio oretende contribuir a la 

elaborac16n de dichos orooramas: este traba.10 se enfoco •l control de 

la cocc1dios1s en vaoui l las holate-in. que como ae ha observildo en 

estudias anteriores tiene reoercus1cnes econom1cas. tal vez na tan 

esoectaculares como ott·as enfermedades cero si de manera constante y 

aoco oerceotibles en ocac1ones (9.13.14.21.34.39.40>. 

Los prooram•s de aalud del hato que anteaonen la prevención de 

las enfermedades al t1·atamiento de las mismas. desmoel"1an un oaoel 

crucial en cualauie1· esfuerzo cara incrementar la eficiencia 

productiva: siendo el ob.1etivo or1mordíal el incremento de los 

beneficios mediante la 11mitací6n de la frecuencia de las enfermedades 

con imoo1·tanc1a econ6m1ca <4.5). 

No obstante en los aroaramas cara el control de las 

enfermedades.esoec1almente en el mane.10 de vaouillas de 12 meses al 

carta. son las aue reciben menor atención y con frecuencia se casa cor 



alto la in.soeccion reqular cara determinar la presencHl de parásitos 

tanto internos como eKternos (5.28>. 

La coccidiosis se hal!a difundida en el mundo ente1·0 l3.6.21>; y 

se ouede oresentar en una gran variedad de situ•ciones dtJ mane.10 Que 

tavore;:can la oroliferación de etste oará9ito ':' la infestación 

subcl{nica del aanado <S.b.21). Por su oresentac16n enzoót1ca en 

ciertas regiones: sobre todo en zonas montanosas. adau1erv imoortanc1a 

económica en infestaciones tanto oastorilee como de establo. en 

animales h~sta de dos ahos de edad (3.6.13.19.21>1 

clínicamente a los animales entre bl) y 120 dias de edad or1ncioalmente 

(3.9.30 •. 33). 

De lo anterior se deduce aue el control de esta enfermedad ouede 

aumentar el rendimiento: aún cuando no se encuentre en su forma 

clln1ca. va aue la infestac16n subclinica or·ooicia una disminución el 

la oroductividad del ganado <9.10.13.14). 

Las reoercucianes económicas tienen fLmdamento en los efectos 

directos pt .. ovocados oor la oatoaen1a de este oar~sito. La fuente de 

infección son las heces de animales cl!n1camento en1er·1nos o 001·tado1·es 

sanos '::I se adou1ero cor la in9esti6n de a9ua o alimento contaminado 

cor ooaLt is tes esoot·u 1 ad os. Los oooLt 1 s tes el i m 1 nades en las heces 

i-euu1eren de cond1c1ones amb1ent~les ~decuadas oara convertirse en 

esoo1·u1 ad os. El tit!11100 númedo. la 

esoo1·ulación. in1entl'i:l.S aue la d1T1cLdtcm el L1emuo seco las 

temoeraturas al tas. En general los ooauistes esoorul.C1.n a una 



temoeratur• entre 12 y .32 qrados cent1qrados y necesitan oxiqeno. 

Resisten la conaelación haSiita 7 u 8 qrados centíqrados ba.io cero 

durante ;¿ meses. pero a treinta grados ba.10 cero pet~ecen (b.19>. 

El ciclo se in1c1a cuando el animal im;tiere ooauistes esoorulados 

(fase infestante): resultando ocho esoorozoitos, aue en la ma~oría de 

las esoecias reauieren de 3 a 5 días de incubación. Al ser liberados 

oenet1·an una célula intestinal como t1·ofo=o1tos in1ci~ndose una 

reoroducc1ón ase1:ual, 001· fisión multiple: utili::ando los nutrientes 

de l• célula hasta que muere y se libet•a la or·imera 9enerac1dn de 

mero=oitos. Los mero=oitos oarasitan a otra celula donde vuelve a 

reoroducirce dando lu9ar a una nueva esquizo9on1a liberando merozoitos 

(fase oue induce la inmunidad). esta caracterfstica es t1egón la 

esoecie de Eimer1a. Desoués de que se concluv6 la esq1zoqonia. la 

ólt1ma Qenerac16n oenetra a otra célula y se desarrolla en 9ametocito 

hembra y macho. En esta fase llamada 9ameto9onia o reproducción 

sexual. al llevat•se a cabo la fecundación de la hembt•a cor el macho 

se da 01·i9en a una nueva célula aue set•a el inicio de la espat·o9onia, 

que es el cu~oto eittracelular. el cual será eliminado en 

(3. lc).301. 

heces 

El dal'1o fisiolóq1co en las células del hospedador causa una 

interferencia en la absorción de los nutrientes tales como 

aminoácidos. cat•boh1dr·atos. m1net•ales. etc. La sevet•1dad del dal'1o 

01·cduc1do deoende del número de células intestinales invadidas y la 

cantidad de teJ1do afectado 001· la or'esenc1a o actividad del oarAsito. 

Cuando solo se afectan unas pocas células hay una l19era inte1·ferenc1a 

en las act1v1daoes normales del intestino y el hosoedador muestra un 



11Qero efec.to. en los animales afectados hay disminución del acetite y 

se reduce la caoac1dad de d1c;iestibil1dad. absorción de nutt"'ientes y 

retención de fluidos¡ aue da como resultado una d1sminuci6n en el 

rendimiento 9eneral del animal <7.10.15 .. 241. 

Dentro de un programa de control de !as enTermedades 

caras1tar1as. se debe e:<aminar oeriodic:amente a un aruoo de animales 

para deter·minar"' la infestación 001• oar .. ~sitos. siendo el 001et1vo de 

un oroarama el mantenimiento del nivel de la 1ntestac16n cor deba.10 

del ounto en la aue la producción se da.r'fa de manera aorec1able CS). 

En 1984. en el Valle de Me:~ico se muestrearon 550 animales de 22 

establos: la infestacion subclín1c:a oor ~ sso. fue del 63.68% 

(32J. Pot• lo oue se dificulta una evaluac1dn correcta ya oue la 

mayoría de los animales estan infestados solo unos cuantos 

desarrol 1 an la entermedad (5. 61. La enfermedad sube 1 (n ica esta siendo 

más orevalente " costosa de lo oue se ha oensado1 va aue su control 

ouede aumentar en rendimiento. sin que se oresenten !os s1anos 

clásicos de la enfermedad (9. lt).1.3 •. 34). Hovelson en 1987 (211. recortó 

la oresentac1dn de cocc1d1osis en vaau1 llas de or1me?t"a lact:.:ioctón; las 

cuales 01·esentaban una oroducc1ón 1nter1or al Ot'omed10 de la eiran,1a: 

al 1oual aue su aoet1to y aoarienc:1a. 

En 11e:nco se han reoot'tado 1ú esoecies de E1me1•1ª- oue son: 

h º-9.YJ..Jb 

~~ª-!.§., 

albamensis1, 

;::ui-r1..J.!.• !;._._ cvl indr1ca. 

bras1liensis y ~ subspheric~. Las oue afectan clínicamente ~l 9anado 



bovino son: Eimer1a bov1s y Eimet'la zurnii <3,b.9.13>: aunque •e 

menc1onci que~ auburnens1s (3,24> y ~ ellip101dalis <6.24) pueden 

ccntr1bu1r al cuadro el in1co e incluso c•usi.1.r los ai9noa el ínicos ai 

•• presentan en cantidades suficientes. Las dem•s esoeciea Aunque no 

aroducen el cuadro cl{n1co contribuyen a l• infestación subcl(nic• 

(bl. 

La oatoqen1cidad de las esoec1es esta daterm1nada princioalmenta 

cor su capacidad de destruccidn célular del epitelio intestin•l, lo 

cual depende del numero de merozoi tos por generación y el nl1mero de 

9enerac1one5 de estos mismos; también in1lu.v• la corcidn intestinal 

afectada y su localización dentt·o de la cálula <3,24>. 

La ••veridad de la intestacidn no solo est• d•terminada cor la 

esoecie de coocidia involucrada. influye adem4s el estado d• inmunidad 

y la cantidad de ooouistes infestante& in9eridos<3.9>. 

Dentt•o del mane.10 zootécn1co del hato .i.echero es muy importante 

la incorooración de las vaouillaa lo antés ooaible y que ademAs tenqa 

una. 1•rqa vida productiva <2B>. El inicio de l• l•ctancia es un 

per1odo critico. y muchas veces descuidado, puesto Que reQuiera 

qt·ande& c•ntidades de enerq1a. L• car•ncia de •ata recercute en ba.ja 

producción y fertilidad <4>. 

Durante los dos a tres meses después del carta se presenta la 

mayor secrecion l.áctea; el imoulso fisiol69ico es tan marcado, oue el 

animal utiliza la energía y las mineralea de sus reservas. 

Considerando adema.a aue las vacas maduras croducen aoro:<imadamente el 

6 



25i'. más de. leche aue 1 as vaau 1 11 as de 2 afio& de edad: e 1 mayor peso 

corporal explica cerca del 51 .. de aste incremento. •1entra.s que el 20'l. 

restante es el resultado del •ayer desa.rrollo de la ubre duro&nta las 

qesta.c1ones si9u1entes <4.5). 

Peardon y col. en 19b5 <27>. inoculó a 34 becerros hol5ite1n con 

ooauistes de Ei.er1a bovis ( 200.000>. para después ser tratados con 

A9Drolio a una do'iiis de 1.5 g. adm1nistriados an el aqua de bebida. 

diario durante cuatro días: a los catorce d{as despu~s de la 

inoculación se suprimió dr.lst1camente la elimin•cidn de ooauiste• cor 

heces. 

Jolley en 1971 <23> .. concluyo que el aa.prolio es efectivo en la 

prevención o tratamiento de coccidio&is en becerros. Utilizo 20 

animales de seis mesas de edad. los cuales se inocularon con 100 .. 000 

ooou1stes diarios durante tres días. Se tratar6n a una dosis de 5mg/k9 

de peso vivo. durante veinte dias.. Al f 1nal del e:coer1mento hubo una 

9ananc1a de peso de 4.1 kg mas aue el grupo no tratado. 

A vaauillas de un aho de edad se les 1nocul6 c:on 5ú.ú(.u) 

ooou1stes durante die;: diam. Se trato con Hmorol10 a una dosis de 

25in91kq de oeao vivo durante treinta. dias. despuég de la 1noculac16n. 

La Q•nacia de oeso vívo durante el exoerimenta fue de 3.2 mas aue el 

gruoo no tratado. 

Hentschi en 1971 t20>. reportó aue el tratamiento con amoral10 a 

una dosis de Súm9/k9 de peso vivo du1·ante cinco días. or101nó la 



desaparicidn de los slgnos clínicos al tercer d{a. 

Orteoa en 1973 (26). reali::.6 una revisión de 184 artículos 

publicados en l• literatura mondial. Solo se consideraron b productos 

eficaces¡ el tratamiento de mavor efictilcia resulto ser el amprolio en 

una dosis d• SO a 100 mg/kg de peso vivo en aoluc1on acuosa. en forma 

oral "!' de 3 a 5 trat•mientos eran necesarios para la supresidn el inica. 

de la infestación. 

Norcroa• en 1974 t25J. se1"1ala que con un d1a de tra.ta.miento •un• 

do•1s de 1.5 o por d1a hubo un .. reducción de1 88í. la elim1naci6n de 

ooauistes en heces. fidemás realizo un eaoerimento con diferentes 

dosu¡, d(as de tratamiento y midio la respuesta clínica. Con un 

tratamiento <SO mg1k9 de ceso vivo) y la resoueata clínica fué minima. 

Can dos tratamientos <40 mg/kg de peso vivo> la respuesta c11nica fu~ 

moderada; y con cuatro y ocho tratamientos (20 y 10 mg/kg de peso vivo 

respect1v•mente1 1a resouesta cllnica fue comoleta. 

Hammond en 1976 <18>. indica que la eficacia para el control d• 

la coccidios1s mediante el uso de amorolio a una dosis de 143. 3b y 

22 mq1kq de peso ~1vo. durante 21 d1as desoués de la inoculación. 

Yates en 1978 <38). inoculó seis becerros con ooouistes de 

E1meria.' :urnii: trató con amorolio a una dos1s de 10 mq1kq de peso 

vivo. comen;:ando die:: dias deEoues de la inoculac16n: durante die;: 

días La droqa fue etectiva en orevenir la oresentac16n de síqnos 

clínicos. suprimir la oroducc16n de ooau1stes y reducir el retraso del 

desarrollo. 



Henker y col. en 1983 <8>. cornea.ro la et'icacia del amorolio con 

otros coccidiostatos teniendo como oarámetro el núme1·0 de ooQuistes 

cor gramo de heces. mortalidad., ganancia de ceso y s19nos 

clínicos.Utilizando el amprolio a una dosis de 100 mq1kQ ~e peso vivo 

durante siete diasu donde mostró tener el me.1ar efecto como 

coccidiostato. 

Esness en 1985 \9). sehala aue el omoralio or<il es el t1·atam1ento 

m.is efectivo contra Eimer1a zurnii• ya aue redu.10 s1t;1nif1cativamente 

muertes por cocctdia en engordaderos. 

Holvenson en 1987 <21 >" sugiere al amprol 10 para tratamiento 

contt·a coccidiosis en vaquillas en su primera lactaci6n, ya que se 

ouede administrar por largo tiempo para prevención y control. 

Por lo anteriormente señalado se considera la importancia de la 

coccidiosis subcl {ni ca ya que in f luve disminuyendo el t·end1miento 

aroduct1vo en los a.ni.males. sin oue estos muestren signos clin1co• cor 

-:1 diio causado cor el parásito oor lo oue este traba,10 or·etende 

entecar un tratamiento orofilact1co contra el para.sito~ 



O B J E T I V O S 

1.- Villorar la reducción del m1mero de ooquistes de E1meria. en heces 

de va.auillas Holste1n al parto sometidas a tratamiento con amorol10. 

2.- Cu•ntif1car el efecto en la producc1on 11'ctea. 

3.- Identificar las escec1es de Eimer1a Que afectan al Qanado en 

estudio. 

'" 



M A T E R l A L · Y METODOS 

El e:ioe1"1mento se realiz6 en el Rancho "La Cotara'' ubicada en la 

carretera federal l1bx1co-Cuautla en el km. .31.5 en el Mun1c1010 de 

l:taoaluca. Estado de ~lé:c1co. Localizado a los 19 34 de latitud nor•te 

y 99 45 de longu1tud oeste. .;a. una altura sobre el n1vei del mar de 

2.543 mts. Con un clima temolado subhúmedo con lluvias en verano. La 

prec101tac16n oluv1al media anual es de 760 mm. Ld ternoeratura media 

anual es de 14.9 orados centfQrados: siendo el oromed10 má:nmo de en 

.iun10 con 17.6 qrados centiarados y el promedio mínimo en d1c1emo1·e de 

12 Qt•ados centíqr·ados. El ewoe1·1mento se 1•eal1:6 du1·ante el per·!odo 

comorendido entre los meses de marzo a aqosto de 1989. 

Se utilizarán veinte vaouillas Holstein de aproximadamente ocho 

meses de qestaci6n: en iqua1es cond1c1ones de al1mentaci6n. sanidad y 

mane.10 ;;:ootécnico. La al imen taci6n basada en forra.1 e (alfalfa 

achica lada y avenal. concentrado < 16f~ P. C.> y sales minarales1 en 

re1aci6n a sanidad han sido vacunados contra bruselosis • .leotosoiros1s 

e I.B.R •• con desoarasitaciones cada seis meses con levamisol. Se 

alo.Jaron en corrales con echaderos individuales con cama de arena. 

oesebre de canoa. el estiercol es eliminado diariamente con un tractor 

con escrepa. 

El método de control se reali::6 con un cocc:idiostit.to cuyo 

orincioio activo es el Amprolio; el cual interfiere con la funcidn de 

la tiamina. inhibiedo la diferenciación de 105 merozoitoa y la 

esoorulación de ooouistes. Se absorbe efectivamente oor vía oral ':I se 

distt"ibu';le en todo el organismo (16.37>. Se utilizó el oroducto 

comercial 11 Amoro-sol 1
' C2J. 

l! 



Se forma.ron ..::! qruoos comoletamente al azar de diez animales cada 

uno. A uno de ellos se les dio dos tratamientos con el coccidiostato. 

a una dosis de o3 mc;ad~q de oeso vivo disuelto en aqua v se le 

administró en toma individual. El tratamiento se dio con intervalo de 

.21 días. 

El mues tr·eo ºª"ª e::éHnenes coorolOq ices se real i zO tomando 

directamente del r·ecto con guante deshecha.ble aoro::1madamente .!.1J 9. de 

heces; 21 Y 15 dia~ antes del t1·atdmiento. los dias del tt·atamiento 

\dia (1 211: cuatro veces mAs desoués del tratamiento con 

diferencia de 21 dias ':' el ultimo 4:: dias desoués. esta dist.:t·ibuci6n 

obedec10 a ra;:ones de d1soonib1lida.d en el mane.10 de aanado. Las 

muestras fecales tomadas individualmente se trasladarán refr1Qerade1.s 

al Labo1·::ltot·10 de Paras1tolo9fa en la FacL1ltad de 11edic1na 

Vete1·1nar1a v Zootecnia: se reali=at·on las siguientes oruebas: 

1.- lécn1ca de Flotaci6n: pat·~ obse1··~a1· s1 las muestt•as er·an oositivas 

o ne9ativas e\ la ot•esentación de oaou1stes de Eimeria. 

~.- lécnica de t·lc 11dstet•; cara cuantificar el nómet·o de oooui~tes cor 

9reimo de tH.-:ic..:es en c.:i..dc1 muestra d1 

3. - lecn1Ceol ae ~noL11st:am1enl.o: oc1.r~ clc.'\Slfic~r las esoec1es de acuerdo 

a la mo1·foloo1a del ooau1ste esoor·ulado ~241. 

[2J Laboratorios 11erck 1.:f. Sharo c'\nd Donne. 

¡_ 



CUADRO llE LAS CHRACIERJST!CAS üE COCCIDIHS EN 80'Jlll0 y sus 

CARACTER!Sl!CAS HDRFOLUG!Ci.\S. SEGUN LEV !NE. 124J. 

ESPECIE FORMA 11Eü IDA EM 111 CRt-•S 
Hnc:ho 

P1r1forme 13-2it 1 l-lb 

Car:olctel'ist1cas: ooau1stes 1ncoloros .• 

::'111a1·11 ler1to:.. prominente 

toSCdtnente ar-anulada. 

~!... pomUa..tens1s Elioso1dal 

L.dt•a.:l;e1•ist;1ci:J.S: m1cr601lo de1'1n1do de 2 -

homoc:d~ne:a. lis.o\ trd.n5oarente. ue colo1 ·.erde-oal1do. ama1~1_11o:··cájé • 

..:.} 

---------·-· _____________ ,. ____ --- -· -~------·--~~-----·-----



ESFE.t.:IE FORMA 11E.D!DA EN MICRAS 
Larao Ancho 

E. canadens1s Elioso1dal 28-37 20-L.7 

Caractet•lst1cas: ooou1ste amar11 lo cardo. m1cr60 i lo denso. 

E.. cvlindr1ca Cilindr1ca 12-lb 

Caractertst1cas:ooou1stes incoloros. pared densa. 

~ ellipso1dalis El ipso1dal 12-27 

Cat·acte1•lst1cas: ooau1stes incolor·os. pared densa. 

Ovoide 3o-41 

Ca.1·.icte1·lst1cas: Pared densa color cate con t1nds orovecc1ones. 

t-11ct"oo l lo oresente. 

Subl:!S fe1· 1 ~a 9-13 8-12 

Esferica 

Cat acterfst
0

1cas: De color· amar1 l lo oal ido. incolora. l 19e1·amente 

vet'doso. Fa.red del 1cada. 

~ wvom1naensis Ovoide 2b-32 

~car·acl;er1:.t.1cas: Cc::lfe ::i.tnar1llc.mt;a. in1croo1lo Jtoi:u11f1Pst.o. 
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DISENO EXPERIMENTAL 

De una ooblaci6n de veinte vaquillas holstein con más de ocho 

1t11•e• de qe11tac10n: se dividieron en dos lote!i c:omoletamente •1 a:ar 

para medir la eficacia del Amprolio y el efecto en la reducción de los 

ooQUtstes desouéli del tratamiento. 

HdemAs ver el efecto sobre la oroducc16n l~ctea. 

La eficacia del Amprolio se mid10 de acuerdo con la fórmula 

oroouesta cor la Hsoc:i.;ac16n Mundial cara el ?Nance de la f'arasitolo9fa 

Veter1nar·1a (W.A.A.V.P.> (291: 

X 100 

x 00Qu1stes del qruoo testigo 

La reducc1dn de ooau1stes se anal1z.6 cor medio del an/J.lisis de 

v~r1anzai y la. oruab• 1uckey. 

P•ra la crodt..1cc16n láctea se reali::6 una como.arac16n de medias 

con la orueba de T de Student. 



RESULTADOS 

Al inicio del exoerimento todas l•• muestras fecales fueran. 

positlVilB a la técn1c• de flotación. 

Los resultados obtenidos del mue•treo coproparasitosc6p1co por la 

t'cnic.a de Me Milstar. •on expuestos en el cuadro 2. Donde se puede 

observar que durante los tres primeros muestreo'3 todos los animales 

eliminaban ooqu1stes en heces. con un promedio de 250 ooquistes por 

gramo da heces. Oespu~s del primer tratamiento •ola eliminaron cuatro 

ani1nal•s t40,..J con un promedio de 25 ooquistes por gramo de hacea. 

F·o&terior a.l se9undo tratamiento nin9ún animal oresento eliminaci6n 

manten1endose así hasta 4:::: dias después del mismo. A los 84 días de 

in1c1ada la terapia hubo una re1nfestación en el 201. de los animales 

tcon promedio de 10 ooauiste& por gramo de heces1. mientras aue a los 

12b dicis, 1• reinfestaci6n fué del SOY. \gromedio de 30 ooau1stas gor 

gra.mo de heces>. Mientras aue el grupa no tratado continuo el im1nando 

oaQuiste& durante todo el período excerimenta.l. 

En el cuadro 3. se muestran los totales. promedios y desviaciones 

estandar del cuadro anterior. 

le 



CUADRO ;z 

NUMERO DE OOQUI STES POR GRAl10 DE HECES EN VAQUILLAS HOLSTEIN EN su 

PRIMER PARTO. ANTES Y OESPUES DEL TRATAMIENTO CON At1PROLIO. 

GRUPO TRATADO DIAS DEL MUESTREO 
-21 -15 o 21 42 63 64 126 

Vaaui l la 

01 200 200 200 50 100 
02 350 200 150 50 
03 300 200 150 50 
04 200 200 150 100 50 50 
05 200 250 350 
Ob 200 200 150 50 
07 250 250 250 50 
08 300 300 150 50 50 
09 300 300 850 
10 300 200 200 

GRUPO NO TRATADO 

11 150 150 150 200 200 150 150 200 
12 250 100 100 2<)0 150 200 250 250 
13 250 150 150 200 150 200 :wo 200 
14 150 200 200 200 200 150 200 200 
15 250 200 200 200 150 200 250 250 
lb 300 250 250 150 201) 150 150 150 
17 250 250 251) 200 251) 150 200 250 
lB 250 250 251:1 200 15t) 200 100 200 
19 400 400 200 150 200 150 150 200 
20 [*] 800 45<) 30(1 400 25f) 350 300 200 

[*J Para el anál1s1s estadístico no se tom6 en cuenta esta vaquilla. 
oar :;er sus valores atío1-::os al resto del 9ruoo. 

l. 



CUADRO 3 

NUHERO DE OOQUISTES POR GRAHO EN HECES DE VAQUILLAS HOLSTEIN ES su 

PRIMER PARTO, ANTES Y DESPUES DEL TRATAHIENTO CON AHPAOLlO. 

GRUPO TRATADO DIAS DEL MUESTREO 

-21 -15 o 21 42 b3 84 126 

01 - 10 

Total 2600 2300 2000 250 o o 100 300 

t1edi• 2b0 230 200 25 o o 10 30 

·S :íb.7 42.l 217.1 28.8 18.8 2o.S 

aRUPO NO TRATADO 

11 - 19 

TotAl 2250 1950 1750 1700 1 ·~50 1550 1b50 1900 

Hedia 250 217 194 188 183 172 183 211 

s 75 86.ó 52.7 22 35.4 2b,3 50 33.3 

.... ,. . .; , . 
18 



ANALISIS ESTADISTICO 

Al 1n1c10 del exoer1mento oor medio del análisis de varianza se 

oudo constatar que los grupos experimentales. eran homoc;ttíneos; al ser 

el Villor de F calculada igual a t.74. .enor aue F. tablas 19ual a 1.'90 

lo 0.951. 

Se aol ice un análisis de varianza aimole al qrupo tratado 

teniendo como varia.bles¡ de resouesta el númet·o de ooauistes por cad• 

uno de los tratamientos conforme a las tecn1cas descritas por Hurley y 

colaboradores \22>. 

CUADRO 4 

ANALISIS DE VARIANZA DEL GRUPO TRATADO 

DURANTE TODO EL EXPERil'ENTO. 

Fuente de Griidos Suma de Cuadrado F 

Var1ac1ón Libertad Cuadrados Medio Calculada 

Trata1rt1entos 7 048 049 149 721 21. 85 

Error 72 493 343 b 852 

Total 79 541 392.8 

F tablas 2.12 (p 0.95) 

C.omo la F calculada es mayor a la F tablas. se concluye que sl 

hay diterenc1a estad1stícamente sic;:in1T1cat1va entre los tratamientos. 

A fin de verificar entre cuales de ellos el<.lste tal diferencia. se 



obtuvo el v•lor de la diferencia sion1f1c•tiv• mlnima honesta <DHSH> 

Par MtHiio da l• orueba d• luckey. 

El resul t•do fu'z 

DMSH • <2b.lB> <4.28> ~ 112.03 

Cualau1er co«1o•r•c1ón entr• las m•d1as Que exceda esta dif~renc1a se 

cansad•r• ••t•distica .. nte s1Qn1ficativa. 

Del 9ruoo no trat•do al elabor•rse el anál 1s1s de var1an::a l• F 

calculada tuvo un valor de 2.05 y la F t•bl•• i9ual a 2.14 <o 0.95>i 

par lo que •e comprueba que no hubo diferencia estadísticamente 

s19nif1cat1va en este grupo durante el experimento. 

EFICACIA DEL AMPROLIO 

L.a eficacia d•l Amorol10 fue a los 21 dias del tratamiento del 

Bb.7n •• 

M1entr•s aue a los 21 dias de&oués del sequndo tratamiento fué del 

100~ •• 

PRODUCCION LACTEA 

Se toma1·ón las lecturas mensuales durante tres meses desou~s del 

oarto: las cualas son mostradas en el cuadro 5. 

Se reali;:6 la Frueba de T de Student donde el valor de r tablas fué de 

0.023 y el valor• de T calculada fue de 2.005 lO ú.95J 001· lo tanto no 

hay d1terenc1a s19n1f1cat1va entre los gruoos. 

Pero se observa en los oromed1os det 9ruoo t1,atado una tendencia de 

aumento; mientras aue en el no tratado d1sm1nu·•o el o_romed10 oe las 

lecturas tomadas. en e! transcurso del enoer1mento. 



CUADF<O.S 

PRODUCCION LACTEA l!ENSUAL DE VAQUILLAS AL PARTO 

DESPUES DEL TRATAMIENTO CON ~MPRDLIO. 

BRUPO TRATADO 1er. mes 2do. mes 3er. •es 

01 2S.4 27.8 27.2 
02 19.8 22.2 19.b 
03 2S.b 30 28.4 
04 18.8 2.:! .• 2 2S.4 
os 33.S 29 29.b 
Ob 20.b 18.2 20.2 
07 29.8 28.2 30.b 
08 22.2 29.6 29.8 
09 27.8 27.4 28.2 
1(1 [•l 13.b 11. b 19.4 

T o t a 1 223.~ 235.b 239.1 
:: 24.83 26.17 2b.Sb 

BRUFO NO TRATADO 

11 35.2 28.4 28 
12 23.4 23 23 
13 25.2 29 :Zb.2 
14 23.6 23.2 22 
IS 18 28.4 ,¿4 
lb 26 26 2S.4 
17 24.4 21. 2 27.4 
18 33.B 28 25.7 
19 30.b 28.8 28 
2(• 23.2 22.4 24.2 

l o a l 266.4 258.4 253.9 
-46.04 25.84 >!S.39 

[• l No se tomó en cuenta este an1mal para el total. n l oara el 
or·oo1ed10 va aue desoués del oarto tuvo or•oblernas neumónicos y 
·1esola:am1ento de abornaso. 



CLASIFICACION DE LAS ESPECIES. 

En c:ada muestreo se indu,10 el enou1stam1ento de los par.isi to&, 

donde se c:las111carón de acuerdo a sus carac:teríst1c:as morfol69ic:as de 

BOü ooau1stes durante el exoer·1mento. 

CUADRO b 

ESPECIES DE IDENTIFICADAS EN LAS VEINTE VAQUILLAS 

HOLSTEIN.MEDIANTE LA TECNICA DE ENQUISTAMIENTO. 

Especie 

E1mer1a ~ 

Eime1·1a c1utJur·nens1s 

E11ner1d ~.! 

E1mer1a. canade!J.§.1.§ 

E1mer1a elllQSOldctll~ 

Eimer1g subsoher1c:a 

No. de ooau1stes 

clas1f1cados 

274 

lb9 

155 

118 

54 

3(1 

f'orc:entil.te 

34.26 

~1. 1.2 

19 • .!.7 

14.75 

o.75 

3.75 



D l S C ,U S l O N 

La real i::.ac1ón del e1:oer1mento tué durante los meses donde se 

c:ons1dera la menor frecuencia de la cocc1d1os1s. ya aue la mavor 

1nc 1denc ia se oresenta de octubre a te.b1·ero l2. 211. Por lo aue se 

au1so conocer la ma1;mitud del problema y ias repercusiones econ6m1cas. 

ya aue todos los animales muestreados fueron oos1t1vas a la 

elim1nac1611 de ooau1stes en heces en un 01·omed10 de 251.1 oor qramo. iiln 

man1festac1ones clln1cas. 

Blood ( 1986). menciona un solo tratarn1ento con dosis de b3 mg por 

k9 de ceso vivo. cara la oresentac1on cl{n1ca. Aunoue la aresentac1ón 

en esta e;.olotac1ón era 9ubcl(n11:a se dec1d10 dos tratamientos cara 

observar la ef1cac1a v la reoerc:us1ón en la or·oducc16n láctea. 

Horcross \1974'. observo una efu:ac1a del Amorolio del 88i. con un solo 

ti-atamiento a una dosis de 1.5 q. lo aue coincide con el resultado 

obtenido en este traba,10. 

Se comorob6 la ef1cac:1a del Amoroi10 coma cocc1d1ostato. lo aue 

coincide con f'eardon \19b51 v Ortec;ia d973> ou1enes lo mencionan como 

el tratamiento eficaz a una dosis de 5(1 a 1V(1 mu oor 1.u de oeso vi'-'º 

Holvenson d987). reporta la d1sm1nuc16n de orOdL1Cci6n láctea de 

vaouillas atectadas oor coccid io:;is. pero no menciona en su 

oubl1cac16n el nivel de 1nTest~c1ón n1 el oorc:~nt.a 1·.~ de dism1nL1c1611; 

el trata.miento recomendado es el Hmorol 10. 



En este traba.lo se Presentó la cantidad de ooou1GteG encontrados 

en las muestras fecales de las vaau1llas en estudio. la cual no afectó 

la ot·oducc lón de estas. 

El oa1~ámetr·o ul.111;;:.ado fué la oroducc1on lactea. el cual no puede 

ser del todo confiable. si se toma en cuenta aue en dicho proceso 

1nterv1enen varios factores tanto intt·insecos como axtr1nsecos del 

an:..mal. oue no se oueden valorar con la informac1on disoonible. 

Las esoecies encontt·adas de cocc1d1a coinciden c:on 109 

encontrados oor Ramos \1982> y Skandar <19731: traba.1os realizados en 

Me:aco. 

Las esoecies con mavor ft•ecuencia encontradas fueron Eimer1a 

!!Q.Y...!J! v E1mer1a ;.yrn1i. las aue se cons1det·an las m.is oatb9enas en el 

c;¡anado bovino: lo cual nos refle.1a aue ba.10 com.hc1ones de 

hacinamiento. humedad v otros factores estresantes oueden favorecer la 

oresentac1on clin1ca de la enfermedad. 



e o Ne L u s·r o NE s 

La. ef1ca.c1a del fimorol10 en el or1mer tratamiento fue de t3o.77f. v 

al se9undo trata.miento tue del J(iOi' •• 

H Jos o3 dias del segundo t;,.atanllento hubo una 1•e1nresta.c1ón 

del 20:·. y a. los 105 dias fue del 5u/. de los anima.les en estL1d10. 

Las esoec1es involucradas fueron: 

E1mer1a. aubu1·nens1s 

~mfil:...Lli- bovts 

E1mer1a canaaens1s 

¡;:_~1.:1_!!_ tl!..!.DSOJdal1s 

E tmer~ 1 a subso'1fil:..!S:.i!. 

E1me1·1c.• ;.!,l!:!!.1...!.. 

l~o se encentro d1terenc1'=' estad1st·1ca s1on1f1cat1va entre los 

gruoos en e:;,tud10. t'esoecto a lo oroduccton lactea. 
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