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RESUMEN 

VARGAS ANGELICA MARIA. Reinfestaci6n postratamfento de nematodos gastro 

entéricos en ovinos estabulados, evaluados por exámenes coproparasitosc-ª. 

picos en San Andrés Totoltepec, D.F. (Bajo la direcci6n de Evangelfna 

Romero Callejas y Graciela Tapia Pérez). 

Los objetivos del presente trabajo, fueron: Cuantificar semanalmente por 
medio de la técnica coproparasitosc6pica de McMaster los huevos de nemá
todos gastroentéricos (NGE) a partir del séptimo día postratamiento y de 
terminar la semana en que elllJieza a manifestarse la reinfestaci6n a tra:" 
vés de Ja cuenta de huevos en heces. Se utilizaron 45 ovinos cruza 
Suffolk-Dorset estabulados, a los cuales se les tom6 muestras de heces a 
los menos 14 y menos 7 dfas, para ver cuáles animales estaban parasftados 
en forma natural. El dfa D nuevamente se les tom6 muestras directamente 
del recto de cada uno de los animales con bolsas de polietileno, y el mi~ 
mo día, se les administr6 un primer tratamiento con Levamisol a una dosis 
de 4.46 mg/kg de peso corporal por vía IM, repitiéndose éste a los 21 dfas. 
Posteriormente se tomaron muestras cada semana hasta el dfa 56, para cuan
tificar el namero de huevos por gramo de heces (hpgh) por medio de la Téc
nica de McMaster. Se identificaron larvas !II (L31 de NGE para clasificar 
los géneros que predominaban en estos y por filtimo, se hizo uso de un In
tervalo de Confianza para obtener los lfmites superiores e inferiores de 
di chas larvas. Los géneros identificados fueron Haemonchus spp 54 .6%, 
Ostertagia spp 34.6%, Cooperia spp 4.8%, Trichostrongylus spp 3.6% y 
Chabertia ovina 2%. La eficacia obtenida del Levamison, fue del 96.53% 
al septimo""""Cffilpostratamiento. Para determinar la semana en que sucede 
la reinfestaci6n, se utilizó un Análisis de Varianza y se obtuvo que ésta 
se dió a los 21 días postratamiento. 
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INTROOUCCION 

Uno de los problemas que ~s afecta a la ganaderfa ovina, es el 

de las enfermedades provocadas por parásitos, debido a que producen gran

des pérdidas econdmi cas por di smi nucf 6n en 1 a producci6n, predispos i ci 6n 

a enfermedades secundarias y en algunas ocasiones por 111Jerte de los anim!!_ 

les (30). 

En México, la mayorfa de las explotaciones dedicadas a la pro

ducci 6n ovina, son de tipo extensivo, a 1 gunas, son rústicas con defi cien

cf a nutricional y mal manejo; dando como resultado animales altamente su~ 

ceptfbles a los efectos de los parásitos (3,29,34). 

REINFESTACION. 

Una de las caracteristicas más interesantes de los miembros de 

la familia Trichostrongylidae, es que su crecimiento y su supervivencia 

depende del clima. ts muy lento estudiar el comportamiento de estos par.§. 

sitos en relación con Ja temperatura y la humedad, que son los requeri

mientos bi onómi cos más importantes (4 ,11). A temperaturas de menos de 

5uc, las 1 arvas permanecen casi i nm6vi les, no consumen sus reservas a 1 i

menti ci as, y por 1 o tanto sobreviven bastante tiempo. No hay pruebas de 

que las temperaturas moderadamente bajas sean letales; además, se ha de

mostrado que la nieve protege a las larvas, pues bajo ella se encuentra a 

una temparatura de OºC en vez de los -IOºC a que estarfan a la intemperie 

(4,11). 
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El límite de temperatura óptimo dentro del cual el crecimiento 

es mas rapido y en el que el consumo de las reservas del glucógeno no es 

exagerado oscila entre los 22 y 1 os 26"C. ·Arriba de 1 os 30ºC e 1 creci -

miento no s61o es mas rapido, sino que las larvas estan superactivas y 

agotan sus reservas a 1 imentari as l 1 as L3 encapsu 1 a das no pueden al imen

tarseJ y mueren rapidamente (4,llJ. 

El invierno es una época en la cual no se encuentran las L3, 

porque ademas de la mortalidad elevada de larvas, las que sobreviven si!!! 

plemente no pueden trepar al pasto por la temperatura tan baja, en tanto 

que en la primavera y el verano son estaciones en las que la contamina

ción aumenta (4,11). 

En un habitat ideal, el pasto protege a los huevos y a las 

larvas de los rayos del sol, ademas de proporcionar una trama de vegeta

ción que preserva la humedad, la cual es mayor en la base del pasto pues 

proporciona las condiciones de un bosque en miniatura; el microclima se 

logra, en parte, por la transpiración de la tierra, y en parte por el 

follaje. Los pastos normales con buen crecimiento proporcionan 90% de 

humedad a las larvas aün después de tres semanas de desecación. Entre 

las hojas del pasto se forman burbujas de aire y esto también le da la 

propiedad de servir de aislante (11,34). 

A una humedad de 100%, sólo una cuarta parte de los huevos 

llegan a la fase de L3, lo cual indica que las fases preparaslticas tienen 
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un requerimiento de humedad muy elevado para alcanzar su fase infectlva. 

La mayor parte de las larvas llegan a ser infectivas s6lo si se encuen

tran prácticamente empapadas. Los huevos pueden eclosionar aún si la 

humedad es baja, pero las Ll mueren tan pronto como salen del huevo. Hay 

que aceptar que el anbiente 6ptimo para que las larvas alcancen su in

fectividad no es el húmedo, sino el acuático (4,11). 

La presentaci6n de las trichostrongiloidosis tiene varias 

causas, de las cuales las más importantes son: 

l. Aumento periparto del número de huevos que expulsan las borregas. 

2. Contaminación de los potreros por los mismJs borregos. 

3. Las larvas que sobreviven en el pasto durante el invierno. 

En los rebaños que paren a principios de año se puede dar el 

caso que las larvas que sobreviven al invierno Infecten a los corderos 

y afecten. su crecimiento, pero lo más importante es que hay mayor incre

mento periparto de las borregas. La contaminac16n por las borregas te.r: 

mina a principios del verano y la contaminación por los corderos deja 

L3 disponibles a finales del verano. Es muy dificil eliminar todo el 

incremento periparto, pues las borregas están expuestas a reinfección 

de larvas que invernaron en la pastura tan pronto como son tratadas. Por 

lo tanto, los corderos que pastan en estos potreros están condenados a 

contraer la infección a principios del verano (4,11). 

En los potreros de pasto permanente, como las coltnas y el 
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campo abierto, donde el ganado está disperso, y son muy probables las 

reinfecciones, hay que tomar como un hecho que es imposible reducir 

la carga parasitaria de los borregos a niveles bajos (4,11). 

En algunas áreas templadas y frfas todas las fases prepa

rasfticas que se encuentran en la pastura mueren durante el invierno, 

por lo que la reinfestación depende por completo de las larvas que se 

encuentran en un estado de hipobiosis (o inhibición del crecimiento) 

en la mucosa del abomaso (4,11). 

ETIOLOGIA. 

Dentro de las parasitosis que afectan el:aparato digestivo 

de los ovinos se encuentran las coccidiosis, cestodosis y las vermino

sis gastroentéricas. La etiologfa de éstas últimas son: en abomaso; 

Haemonchus spp, Trichostrongylus axei, Ostertagia spp y Mecistocirrus 

digitatus. En intestino delgado: Trichostrongylus spp. Nematodirus spp 

Cooperi a spp, Bunostomum spp y Strongyl oi des papi 11 osus. En intestino 

grueso: Oesophagostomum spp, Chabertia ovina, Trichuris avis y 

Skrjabinema spp. Las larvas de estos parásitos se encuentran en el ~ 

dio externo contaminado los pastos y son la fase infectante (4,5,22,32, 

37). 

CICLO BIOLOGICO. 

Todos los parásitos antes mencionados en conjunto producen 
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danos semejantes en el huésped, y estos danos son más marcados cuando la 

alimentación de los parásitos es básicamente hemat6faga. El ciclo de é!!_ 

tos es di recto, tienen una· fase no parasitaria que se desarrolla en el 

suelo, y termina en la formación de la larva tres (L3}, que es la fase 

infectante, excepto para Trichuris avis y Skrajabinema avis, en los cua

les es huevo con larva ll (L2); cuando el ovino ingiere la larva I!l, 

la cual contamina la pastura, el nemátodo sigue su desarrollo a larva IV 

en la submucosa, después regresa a la luz del tracto gastrointestinal pa 

ra convertirse en juvenil y parásito adulto, el cual se reproduce sexua.!_ 

mente; o bién, 1 a larva IV puede retardar su desarrollo dando un estado 

de hipobiosis, que según algunos autores les sirve a los nemátodos para 

asegurar su supervivencia en candi cienes ambientales adversas para su 

desarrollo (4,5,9,19,29). 

PATOGENIA 

El daño que producen los nemátodos varfa según su tipo de 

alimentación del nemátodo, asf se puede ver que: Haemonchus spp. Cooperia 

spp. Trichostronqylus spp. Bunostollllm spp. Trichuris spp y Ostertaqia spp 

spp. son hematófagos; la infecci6n por Ostertaqia spp, está asociada con 

la destrucción morfológica y funcional de las glándulas gástricas del 

abomaso. Por 1 o que respecta a Haemonchus contortus y Meci stoci rrus 

diqitatus es la hemorragia que surge de las lesiones en la mucosa del 

mismo órgano, 1 as infecciones por Tri chostronqyl us spp y Nematodi rus spp 

provocan atrofia de las vellosidades, los adultos de Chabertia ovina, 

causan ulceración y hemorragia en el intestino grueso {4,15,29,31}. 
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s !GNOS CLIN reos 

Las parasitosis se caracterizan clfnicamente por un stndro

me de mala digestión y anemia, afectando con mayor intensidad a los 

animales en desarrollo, estas parasitosis generalmente se presentan 

en forma mixta (varios géneros de nemátodos), el máximo nivel de in

fección se registra en la época de lluvias (9,16,20,29). 

Los signos clínicos se mani fi es tan de 6 a B 'semanas de 

iniciado el pastoreo, los animales presentan un cuadro con diarrea 

DJ.Jcosa, o bien sanguinolenta; anorexia, estreñimiento, emaciaci6n 

progresiva, corderos con el dorso arqueado y miembros debilitados, 

anemia como con Haemonchus contortus, palidez de las mucosas (con

juntiva y enci as), lana opaca, quebradiza y de mal a calidad (9, 11, 16 J. 

LESIONES 

Dentro de las lesiones que comunmente se encuentran son: 

inflamación (gastritis, enteritis, tfflitis, colitis), formación de 

nódulos en cualquier parte del intestino con caseificación y calcif!. 

ca<ión, perforación de la pared intestinal, peritonitis, petequias 

corro en Chabertia ovina, aparición de úlceras en abomaso e intestino 

por Trichostrong~ axei, coágulos de sangre por Haemonchus contortus, 

nódulos en intestino grueso por Oesophagostomum spp, hfgado color pardo 

brillante, con apariencia de tener degeneración grasa lll,16,30,34). 
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TRATAMIENTO 

Actualmente el control de las verminosis gastroentéricas in

cluye el uso regular de productos químicos conocidos como antihelmínt.!. 

cos, los cuales actúan sobre los parásitos adultos y larvas, ayudando 

a eliminarlos y de esta manera disminuyen los signos clfnicos presentes 

en los animales parasitados (12,15J. 

Uno de los principales compuestos qufmicos que ha probado 

ser un potente antihelmfntico en bovinos y ovinos es el Levamisol, que 

ha sido usado desde 1970 con éxito (8). 

El Levamisol, es un ahtihelmfntico eficaz contra nemátodos 

gastroentéricos y pulmonares de ovinos, ataca principalmente a los pa

rásitos adultos, y llega a actuar contra fases larvarias. Primm et fil. 

( 1990) reportan una eficacia de 1 100% para larvas en el quinto estadio 

larvario, 92.3% para el cuarto estadio larvario y un 63.5% para el ter

cer estadio larvario. Se presenta en sales: Clorhidrato y Fosfato, las 

cuales se pueden aplicar por vfa oral y parenteral a dosis de 8-18 mg/kg 

de peso corporal. Su fórmula estructural es (2,3,5,6,tetrahidro-6-fe•·:. 

nil imidazol (2-1-6)tiazol). (27 ,36). 

FARMACOLOG IA. 

El Levamisol se absorbe rápida y eficientemente tanto por vía 

oral como parenteral y es transportado a todas las partes del cuerpo, 

aunque la bi odi sponi bi l i dad de 1 compuesto es 3 veces mayor cuando se 
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administra por vfa parenteral llm o se¡. alcanza a los 30 minutos los 

niveles plasmáticos y a las 3-4 horas no se detecta el fármaco en el 

plasma, además parece ser que no se.fija a los·tejidos (12,15). 

El metabolismo del Levamisol se realiza en el hfgado por 

4 procesos que son: oxidación, reducción, hi dr61 is is y conjugad 6n. 

Se han ·realizado estudios en ratas, sobre la excreci6n del producto 

y se tiene que, se absorve rápido por vfa bucal, y se excreta un 40% 

en la orina, en un perfodo de 12 horas; otro 8% es lentamente elimi

nado en 1 a orina durante ocho dfas y un 41% se e 1 imf na en 1 as heces en 

un periodo de ocho dfas (12,15,24). 

M~CAN!SMO DE ACC!ON. 

Inhibe el Sistema de producci6n de energfa, provocando 

contracciones y relajaciones seguidas de parálisis, al parecer por i!!_ 

hibición de la acetilcolinesterasa, provocando la muerte de los pará

sitos continuándose con la expulsión de los mismos. Bioqufmicamente, 

se creé que afecta al sistema neuromuscular de los parásitos, inhibie!!_ 

do la actividad de la fumarato-reductasa, que es una enzima esencial 

para la producción energética de los vermes, al inhibir a la fumarato

reductasa se bloquea el camino del metabolismo encargado de la forma

ción del trifosfato de adenosina, el cual es la forma en que los pará

sitos almacenan la energfa celular, provocando la parálisis del pará

sito y su expulsión del organismo afectado (12,15,36¡. 
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También se ha reportado al Levamiol como un agente inmuno-es

timulante no especHico de varios par~metros de la respuesta inmune l 17). 

Su estructura bioqulmica es similar a la de las hormonas de 1 

rimo, lo que hace suponer que tiene efecto similar a 1 de la timosina que 

es capaz de promover la diferenciación y maduración de las células T. 

Jncrementa la actividad de los macr6fagos l fagocitos is, quimiotaxi s y de~ 

trucción intracelular de bacterias) (21). 

Induce también la producción de un factor sérico que a 1 ser 

aplicado a un anima 1 no tratado tiene un efecto si mil ar a 1 de 1 Levami so 1 

en'i¡l sistema inmune. Altera la respuesta a la quimiotaxis de los poli

morfunocleares y 1 infocitos. incrementando hasta un 80% el lndice de fa

gocitosis de los primeros por encima de los valores normales (38). En 

resumen ejerce múltiples acciones sobre el sistema inmune. 

EPIZOOT!OLOG!A. 

Todo lo anterior ha motivado el interés de investigadores 

para rea11zar diversos estudios, al respecto, as'i se tiene que: 

Watss tl .tl en 1978, en Austral~a, administraron Levamisol 

en ovinos como antihelm'intico, observando a la necropsia que bajaba el 

nümero de Trichostronqylus spp. a nivel intestinal en un 94% (39). 

Donald tl .tl en 1980, en Australia, al aplicar Levamisol 
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en ovinos, observaron que abatió totalmente a Ustertaoia spp (10). 

Hart fil .tl.:. en 1968, encontraron que el Levamisol a dosis 

de 5 mg/kg de peso por vla oral, era efectiva contra nem&todos intes

tinales en ovinos, en un 95%, y en bovinos con 10 mg/kg de la fonna 

racémica del tetramisol excepto para los adultos de Ustertagia y 

Trhichostrongylus axei (6,14). 

Smith tl lli en 1968, publicaron la actividad del Levamisol 

contra nematodos gastroentéri cos en 20 ovinos, 10 borregos infectados 

en forma natural, fueron tratados con U.18 g de Levamisol en bolos y 

los otros 10 con sonda. La cuenta de huevos por gramo de heces (hpgh) 

se redujo en el primer grupo en un 92% comparado con el segundo grupo 

que tuvo una reducciOn del 43% (33). 

Callinan tl lli en 1979, en Australia, realizaron inves

tigaciones para ver la eficacia de Thiabendazol :¡ Levamisol contra 

Ostertag1 a ci rcumc1 neta, Trichostrongy lus v1 tri nus, en 27 ovinos 

criollos de ambos sexos, los -~uales fueron letificados al azar en tres 

grupos, el primer grupo fue tratado con Thiabendazol a dosis de 53 

mg/kg de peso, el segundo grupo fue tratado con Levamisol a dosis de 

8 mg/kg de peso, el tercer grupo fue el control. Los animales fueron 

mantenidos en pisos de madera elevados para prevenir la reinfestaci6n. 

En ambos tratamientos se obtuvo 91 y 97% de efectividad para nematodos 

inmaduros y maduros respectivamente ( 7 J. 



- ii -

!turbe en 1972, realizo un estudio en el Municipio de.Valle 

del Marquéz del Edo. de ~ueretaro, sobre la valoración antihelmlntica 

de 1 Levami sol y Thi abendazo 1 contra nemtitodos gas troenter1cos en ovinos, 

uti !izando 79 borregos d• la raza Rambouillet de varias edades y sexos, 

paras1tados en forma natural. ~e tormaron tres grupos de ovinos al 

azar; el grupo 1 recibió una dosis de Levamisol de 4.6 mg/kg de peso por 

v!a oral, el grupo 11 se trató con Thiabendazol a una dosis de 66 mg/kg 

de peso por v!a oral y el grupo lll fungió como testigo. El promedio 

en el recuento de huevos en los tres exAmenes coproparas1toscópicos 

después del tratamiento fue para el lote l de 206.1, en el lote lI de 

120.7.Y en el lote testigo se registro un número de 460 (hpgh), resul

tando un porcentaje de reduccibn en el recuento de 58% y 36% para los 

lotes I y !l (18). 
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HIPO TES 

La reinfestaciOn con Haemonchus spp., Osterta91a spp., 

Chabertia .2.'!1.!l!!• Cooperia spp, y Tr1chostron9ylus spp., com1enza a 

los 21 d!as (Ja. semana) después del tratamiento antihelm!nt1co con 

Levamisol. 

Ho: Pl = 99, P2 = 99, PJ = 99, P4= 99, P5 = 99, P6= 99 y Pl 99 

Ha: Al menos una Pi es d1ferente a las espec1ficadas. 

OBJETIVOS 

Cuantificar semanalmente por medio de la técmca copro

parasi toscOpica de McMaster los huevos de nematodos gastroenter1cos 

a partir del séptimo dla postratamiento. 

Ueterminar la semana en que empieza a manifestarse la 

reintes,tación a traves de la cuenta de huevos en heces. 
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MATERIAL METODOS 

Para la realizac;bn del presente uabajo, se utilizaron 4b 

ovinos cruza Suffolk-Uorset, estabulados de San Andrés Totoltepec, U.~. 

~on una edad aproximada de l.5 a 2 años, con peso aproximado de 35-40 kg. 

Se realiza ron 2 muestreos de heces los dl as menos 14 y me

nos 7 para identificar a los anima les que estuvieran parasitados en 

forma natural con NemAtodos Gastroentéricos lNGEJ. Al dla O se les tomó 

otra muestra de materia fecal y se administró un primer tratamiento con 

Levamisol* a una dosis de 4.46 mg/kg de peso corporal; administr~ndose 

un segundo tratamiento a los 21 dlas por vla intramuscular (!Mj; el lote 

tratado también fungió como lote control antes de aplicar e.1 tratamiento. 

Los d1as posteriores al tratamiento se tomaron muestras de 

heces directamente del recto de cada uno de los animales para evitar 

contaminaciOn con gusanos de vida libre; empleando bolsas de polietileno, 

cada 7 dlas hasta el dla 56. 

Las muestras se transportaron en refrigeración en cajas de 

poliuretano al Laboratorio de Parasitologla de la Facultad de Medicina 

veterinaria y Zootecnia de 1 a Universidad Naci ona 1 Autónoma de México; 

donde se examinaron por medio de las técnicas de Flotación (lJ, McMaster 

{lj y Coproductivo llJ, para la obtención de la larva lll (L3) de NGE, 

las cuales se clasiticaron de acuerdo a las claves de Liebano (23); -

tom~ndose en cuenta su tamaño corporal. 1a fonna del esotago, el número 

•coopersol-Forte. Laboratorio. Pitman-Moore. 
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y forma de las células intestinales, puntos obscuros en ras extremidades, 

presencia de la cubierta corporal (vaina) y la terminacibn del cuerpo. 

Para obtener la eficacia del Levamisol se utilizo la tórmula 

propuesta por Powers en 1982 (28). 

i\ hpgh grupo contra 1 - hpgh grupo tratado x 100 
i\ hpgh grupo control 

Donde: 

Eficacia 

Promedio de huevos por gramo de heces. 

Para corroborar 1a eficacia del farmaco utilizado, se reali

zaron pruebas de ji-cuadrada (X2) cada semana, utilizando como valores 

esperados Jos reportados en Ja literatura y como valores observados los 

obtenidos por la ecuación anterior (35). 

Se utilizó un analisis de varianza transformando la variable 

número de huevos por gramo de heces (HPGH) a 1 1 ogari tmo base 10 (Y= 1 og 

(Y+lJ, para ver si existen d1ferencias entre las semanas analizadas (2, 

Ú). 

Se realizó una prueba de Tukey para establecer la semana en 

que sucede la reintestac1bn por NGE (2,13). Para las larvas tres (L3J 

de NGE, se identificaron 100, utilizandolas como muestra piloto para 
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obtener la proporcilin de cada _¡mo de los géneros por medio de la siguiente 

tbnnula: 

N = (1 - P) / (PV) 

En donde N es el tamaño de muestra para cada uno de los ge

neras, P es la proporcion encontrada de cada género y V es el coeficiente 

de variacibn expresado como fraccion del estimador, el cual se t'ijo al 

20% (.20) (26). 

El porcentaje de larvas identificado se interpreto por me

dio de un intervalo de confianza, al 95% (13). cuya fónnula es la si

guiente: 

Intervalo de Confianza (95%) 1.96 (sp). 

P :t t (n-!J, °'12 .05) jl.11-ll) 
n 

En donde: 

sp = error esU.ndar 

p larvas de nemHodos gastroent~ricos mas frecuentes. 

!- p larvas de nem~todos gastroentérlcos menos frecuentes. 

número total de larvas (245). 
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RESULTADOS 

En el presente trabajo, se obtuvo una eficacia de Levamisol 

de un Yb.53% contra Haemonchus spp, Ustertagia spp, Chavert1a ovina, 

tooperia spp y Trichostrongylus spp. Grafica 4. La cual se corrobor6 

- por medio de la prueba de ji-cuadratla de Bondad de Ajuste para compr_Q 

bar 1 a eficacia reportada en 1 a 1 i teratura \esperada) con 1 os datos 

observados. 

Mediante e1 AnAJisis de Varianza, se observb que existen 

diferencias significativas entre las semanas analizadas. Cuadro No. 1 

Al efectuar la prueba de Tukey, se obtuvo que la reinfesta

c16n se da a Ja Jra. semana después del tratamiento con Levamisol, la 

cuá 1, se puede observar en e 1 (;u adro No. 2, en donde se presentan las 

Media~ aritmeticas de la variable HPGH transformadas con su desviación 

estandar y las no transformadas. Hepresentadas en ras grCJ.ficas l y 2. 

Para encontrar la proporción de cada uno de los géneros 

de larvas lll (L3) de NGE, se obtuvo por medio de la fbrmula de pareen 

tajes pequeños para un muestreo multinomial con una contiabilidad del 

20% ( .20), que el número idea 1 de larvas a identificar tue de 245 (N= 

245). 

En cuanto a la identificaci6n de las larvas lll (LJ) de NGE 

obtenidas por medio de 1 coprocu 1 ti va, se encontraron los sigui entes gf 

neros. En orden decreciente; tenemos en pr1mer Jugar a Haemonchus spp 
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con una proporcibn del 54.6%, en segundo lugar tenemos a Ustertag1a spp 

en un 34.6%, Cooperia spp en un 4.8% ocupando el tercer lugar, en cuarto 

.·lugar esta Trichostrongylus spp con un 3.6% y por Oltimo en quinto lugar 

esta Chabertia ovina con un 2.o:i:. Cuadro y gr&fica No. 3. 

As1 se tiene que mediante Intervalos de Confianza se obtu

vieron 1 os l lmi tes inferiores y su peri ores para cada uno de los generas 

encontrados, los cuales son a 1 tamente confiables. Cuadro NO. 3. 

.·, 

Calculo del Intervalo de Confianza al g5%. 

134/245 = o. 546 

54.6 ! l.96 ~ ( .546)(1-.546)/245 

fl .546)(0.454)/245 

J 0.247/245 

Jo.001 = o.o3 

54.6 ! l.Y6 (U.03) 

54.6 ! 0.05 

54.55, 54.65 
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DJSCUSION 

En el presente estudio, la eficacia del Levam1sol al dla 

7 tue del 96.53% para los generas Haemonchus spp, Ostertagia spp 

Cooperia spp, Trichostrongylus spp .f Chabertia ~· esto concuer 

da con Hart .tl !!! en 1990, quienes encontraron una eticacia del Lev2_ 

misal del 95% a una dosis de 5 mg/kg de peso corporal contra nemUo

dos intestinales en ovinos. 5mith .tl .tl..:_ en l9b8, publicaron una 

eficacia del Levamisol de un 92l a una dosis de 0.18 g/animal, donde 

la cuenta de huevos por gramo de heces se redujo en un 92%. Por su 

- parte Ca 11 inan .tl .tl..:_ en 1979, pub 1 i ca ron una eticaci a de un 97% a 

una dosis de 8 mg/kg de peso contra Osterta91a c1rcumcincta, ~ 

trongylus axei y Trichostrongylus vitrinus. 

En cuanto a 1 Aná 1 is is de Varianza rea 1 izado con e 1 1 o

gari tmo HPGH se observo que si hay diferencias significativas entre 

las semanas ana 1 izadas, pues 1 a F eva 1 uada es mayor \18. 25 J, a 1 a F 

- establecida en tablas (2.z2g¡, por lo tanto se rechaza la hipotesis 

nu 1 a. Cuadro l. 

~n el Cuadro 2, se presentan las medias aritméticas tran1 

tormadas con su desviacHrn estttndar y tas no transformadas; puede ob

servarse que se obtienen valores cercanos a cero despu~s del trata

miento, por lo cual se puede hablar propiamente de una reinfestación 

a la Ja. semana postratamiento. En este sentido, se hicieron 4 nive

les de clasiticacion de acuerdo a la prueba de Tukey efectuada: a¡ 
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Nivel alto, b) Nivel medio alto, e) Nivel bajo y be) Nivel medio. 

UespuM del primer y segundo tratamiento (semanas l y 4), 

se tiene un nwel bajo, mientras que en la segunda semana aumenta a 

un n1vel medio, en la tercera semana, se tiene un aumento considerable, 

pero como aqul se ap l icb e 1 segundo tratamiento, nuevamente los ni ve

les disminuyen y se mantienen tres semanas mas \hasta la sexta semana), 

aumentando nuevamente en la septima semana. Graflca i y ~. 

Los generes de parasitos de NGE que se encontraron median

te la identincacibn de larvas tres (L3) son los siguientes: Haemonchus 

spp, 54.6%, ostertagia spp. 34.6%, Cooper1a spp. 4.8%, Trichostrongy

l.!!.§. spp. 3.6% y Chabertia ~ ~%. Estos resultados concuerdan con 

los obtenidos por Morales Montoya en donde Haemonchus spp, se encontrb 

con mayor frecuencia en un 54%, Cooperia spp, Trichotrongylus spp y 

Ostertag1a spp, tuvieron valores distintos, lo cual se puede deber a 

las condiciones de la explotaciOn. 

De los 5 g~neros encontrados, el m~s abundante fue~ 

~ spp., con un 54.6%, la alimentacibn de este paras1to es netamente 

• hematófaga, provocando por lo tanto severos daños en los huespedes. 

Se concluye, que la reinfestación por NGE en los ovinos 

estudiados se manifiesta a la 3ra. semana postratamiento, con un 70% 

de los 45 animales que se utilizaron para el estudio, con un promedio 
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de 155 HPGH evaluados por ·1a técnica de McMaster. 

Cabe señalar, que el promedio de HPGH al día O fue de 352.Z~ 

J a la :ira. semana postratam1ento, cuando se dió la reintestaciOn, solo 

se obtuvo un promedio de 155 HPGH, esto es solamente la mitad del prome

dio in1c1al, lo cual se considera se debe a los cambios que se hicieron 

en el rebatio tales como: cambios en las instalaciones (Zootécnicos}, ng 

tricionales, así como la aplicacibn de diversos tarmacos a los animales. 

En cuanto a 1 f~rmaco uti 1 izado, se ti ene que el Levami so 1 

puede ser otra a 1 terna ti va para ser usado como anti he lm\ nti ca contra 

nematodos gastroentéricos para la especie ovina, con una eficacia del 

96.53% a una dosis de 4.46 mg/kg de peso corporal. 
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GRAFICA 1 

MEDIAS SEMANALES TRANSFORMADAS DE HUEVOS POR GRAMO DE HECES 

{HPGH) DE NEMATODOS GASTROENTERICOS EN OVINOS 
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GRAFICA 2 

MEDIAS SEMANALES NO TRANSFORMADAS DE HUEVOS POR GRAMO DE HECES 

(HPGH) DE NEMATODOS GASTROENTERICOS EN OVINOS 
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GRAFICA 3 

PORCEHTAJE DE GEHEROS DE LARVA.5 3 DE NEMTOOOS GASTROOOERICOS 

EllCOORAOOS EN LOS COPROCULTIVOS DE HECES DE OVIl«IS 

---·-----------! 
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Haemonchus Ostertagia Cooperia Trlchos. Chab. ov. 
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GRAFICA 4 

PORCENTAJES DE EFICACIA DEL LEVAMISOL CONTRA 

. NEMATODOS GASTROENTERICOS DE OVINOS 
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