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RESUMEN 

UQUIVBL 80'1'0, GlllARIJO, Evaluaci6n de tr•• calendario• de 
de•paraaitaci6n contra vera•• 9aatroentlricoa en cabrea, 
Mdiante exl•ne• coproparaaitoac6pico• (bajo la direcci6n 
de1 Norberto Veqa Alarc6n y Juan Antonio Pi9\1eroa caatillo). 

Sl objetivo del pr•••nte trabajo tu• evaluar .. diente 
exlllene• oopropara•ito•c6picoa tr•• calendario• de 
de•para•itaci6n contra na .. todoa 9a•troentlr1coa en cabra•,an 
Tapetalnqo, lloreloa, utlUHndo rabant•l a doai• de 5119/k9 
para lo cual •• formaron cuatro 9rupo• da 15 cabra• cada uno, 
quedando da la •i911ianta .. narai 9rupo 1 da•para•1taci6n cada 
60 dla•, 9rupo 11 cada to, 9rupo 111 cada 110 y qrupo IV •in 
da•para•itac16n. llanaual•anta durante 7 .. •a• ( .. yo
noviellbra) ae colecte .. taria tacal a cada uno da lo• 
ani .. laa,y •• proc•••ron •ediant• la tlcnica da Plotaclon, 
llcllaatar y CQProcultivo, la variable nO..ro da lluavoa por 
qra.o da hace• (llP9111 aa tranatora6 [l09(y+l)JY •• •o•ti6 al 
anlU•i• da varianza to•ando al trata•i•nto y na.aro da 
•ueatrao como variablaa indapancliantaa. Loa raaultadoa 
obtenido• aon loa •i9Uiantaa; con t5t da contian1a •• puad• 
dacir qua al porcantaja promedio da ani .. 1 .. poaitlvo• a 
var..• 9aatroantlrico• aata entra 76 y 100•1 al intarvalo de 
contianaa para •1 proMdio de llP911 fue de 359-567, 316-606, 
503-703 y 1151-1415 para loa qrupoa 1, 11, 111, y IV 
re•pactivaMnte. Loa 9lnero• identificado• fueron Baa.eonchu• 
•PP• 70-Ht, Chabert1• ov1na. 5-lH, O.•o,Pllagoatoaun •PP• 
2-12', O•t•rtag1a •PP• o. 03-6' y strongyJo1d•• pap1JJoaua 
o.01-3t. Debido a qua no exiatleron diferencia• 
eatadl•tic ... nt• ai9nificativaa (P<0.05) entre adei•trar 
trata•ientoa cada doa o tra• ••a• •• preferible daaparaaitar 
a l•• cabra• cada trea ...... 



IN'l'RODUCCIOH 

La cabra frecuanta .. nta •• encuentra en terreno• 

•obrapa•toraado• y •• dice qua ella ha acabado con la 

vaciataci6n y ocaaionado aroa16n. sin aallar90, •• •l hollbr• 

quien cau•a al deterioro al .. najar inadacuadaaant• al 

pa•tor- da loa terreno•. &•to •ucada a ••nudo a tal ,rada 

qua en ••to• lu9are• •olo la• cabra• puedan •obravivir (16,21). 

Debido a au 9ran ru•ticidad, la crla y axplotaci6n da 

lo• caprino• •• ha r•laciado en la .. yorla da lo• caaoa a 

pradera• •obrapaatoraada•, terreno• ••carpadoa o ca•po• d• 

cultivo d••pul• da rac09ar l• co••cha. Sin allbar90, bajo un 

.. nejo adacuado laa cabra• tienen 9ran facilidad da 

convarai6n au .. nticia, alto• indio•• da fertilidad y 

raproducci6n, lo cual haca qua au axplotaci6n ••a rentable, 

constituyendo a•l una fuente iaportant• da protaln• da ori9an 

ani .. l y otro• producto• coao palo, piel y lacha (a,l,4). 

In latinoaalrica la 9anta qua po••• caprino• •• 

9anaralaanta, da poco• racuraoa, auch•• vacaa no •• au 

actividad principal, aua in9raaoa •• conpla .. ntan con la crla 

da ••toa aniaalaa, por aao •• iaportanta qua conozcan au 

correcto manejo y axplotaci6n (21). 
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la• axplotacionaa caprina• laa anf araadadaa 

paraaitariaa rapraaantan un factor li•itant• an la producci6n 

dabido a qua provocan un alndro.. da .. 1a di9aati6n y an .. ia 

qua •• raflaja an bajoa Indica• d• craci•i•nto y fartilidad, 

aai coao diaainuci6n d• la cantidad y calidad da loa 

producto• final••· llUchaa vacaa la cabra paraaitada no 

.. niflaata ai9noa, ain a.bar90, au aflciancia biol6gica y 

acon6aica •• auy baja o nula (10). 

Laa anfarlladadaa paraaitariaa qua tianan aayor 

diatribuci6n 9aogrtfica y qua .. yoraa ptrdidaa cauaan a aata 

induatria aon la• ocaaionadaa por naaatodoa 9aatroantaricoa 

(2,7,10). 

conocida• tallbiln con •l nollbra da varainoaia 

9aatroantlricaa, aataa paraaitoaia aon producida• por la 

intarvenci6n da naaatodoa da vario• 9lnaroa qua ae locali1an 

en al tracto aUaantlcio d• laa cabraa, ocaaionando, 

traatornoa di9aat1voa y aatab6licoa qua reparcuten an la 

aalud y producci6n del ganado. (7,11). 

La etloloqla de eataa varainoaia •• variable, la aayor 

parta de laa infaatacionea adquiridaa an foraa natural aon 

aixtaa, ea d•cir ••tan involucrada• variaa eapeciaa. Dentro 

de loa 9lnaroa que con aayor frecuancia •• han idantiflcado 

en al aparato di9aativo da loa caprino• •• ancuantran1 

Haa110nchus app, Oatartagia spp. y Trichoatrongylus ax•i en al 

aboaaao; 'l'richoatrongylus •PP•, Cooperia •PP•, Namatodirua 

app., Bunoatomum app. y Strongyloidas papillosus an al 



Inteetino del9ado; !l'r1chur1• ov1•, O.•opha!JO•tomu• •PP• y 

Chabert1a ov1na en el inteetino 9rueeo (11,17,23). 

El ciclo biol6c)ico de eetoe parleito• •• directo, Lat 

cabra• •• infectan cuando in9ieren lervae de tercer emtedio 

junto con el ali•nto (en el caeo de loe ••tron9ilidoe), 

aunque Buno•toaua •PP• y strongylo1d•• pep1llo•u• pueden 

penetrar tallbitn por vi• cutln••· un caeo eepecial •• el de 

!l'r.tchur1• ov1•, cuyo eetado infectant• •• el huevo con la 

larva na.ero doe. (11,23) 

La acci6n pat6c)ena de eetoe v•rae• verla notebl-nte 

dependiendo del 9tnero y ••tado evolutivo involucrado. POr 

ejemplo l•• larva• III y IV r••li1an una acci6n irritativa y 

traualtica al penetrar la aucoea aboaaeal o inteetinal, 

al9Un•• coao lae da Oatertag1a •PP• !l'r1cho•trongylua ue1 y 

Baemonchu• contortua, al penetrar an la• 9landulae 96etricae 

ocaeionan obetrucci6n, alterando eu Hcreci6n y debilitando 

la uni6n intracelular, lo que favorac• la ealida de protelnae 

d• la ean9re y la entrada de pepein69eno a la miema.(7,17,23) 

cuando lae larva• d• !l'r1choatrongylu• •PP• y Be•atod1rua 

•PP• penetran en la• valloeid•d•• del inteetino dal9ado lae 

atrofian o an el mejor da los casos provocan falta en su 

deearrollo, astas alteraciona• traen conai90 la reducci6n en 

la abaorci6n de aaino6cidoa, 9raaas y minara les 

principalmente calcio y f6aforo.(23) 
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In el eatado adulto l• actividad pat6qana de una 

deterainada eapecie depende en 9ran lladida de au aacaniaao da 

a11 .. ntao10n y de acuerdo con aate •• cla•ifican an aquello• 

qua in91aran aanvra diracta .. nta, por aja.plo1 Naeaonc:hua 

•PP• y •unoato1111n •PP• , y loa qua .. aU .. ntan d• exudado• 

tiaularaa, por aja.plo1 O•tartagJa app., ~rJchoatrongylu• 

•PP•• NeaatodJ.ru• app., cooperJa •PP•• StrongyloJd•• 

papJlloau•, oaaollflagoatOllllll app., ChabartJa ovJne, y 

~rJchurJ• ovJ•· (11,23) 

Dentro d• 1•• la•ionaa ocaaionadaa por loa ver.ea 

9aatroanterico• H encuentra la 9aatroanterltia, qua auale 

aer catarral, nodular• incluao haaorrl91ca.(20,23) 

Sn el aboMao •• puad• obaarvar 1ntlauoi6n, 

•llCJl'oaaaiento del epitelio, • int11trac16n lintoo1tar1a, ••i 

e- petequia• y Olcera• an la mucoH, ocaaionadaa 

9enara1 .. nte por H .. aonc:hu• •PP• (7,20,23) 

cuando pradoaina Oe•opllagoatoaun •PP• au• larvaa 

ooaaionan intlaaaciOn y envroaaaianto de la aucoaa dal 

inteatino 9rueao y la foraaci6n da n6dulo• (20,23), 

La• laaionaa cauaadaa por la ai9raci6n larvaria da 

ChabertJa ovJna •• localizan an el colon y conaiatan an 

antaritia heaorra9ica, adau, y an9roaaaianto da la aucoaa.ln 

el eatado adulto provoca h .. orra9i•• (7,20,23 ). 

Laa altaracionaa dal tracto di9aativo provocan una 

9aatroantaropatla protaino•daticianta, adea4a da anaaia 

debida tanto a la plrdida directa da aan9ra (Haemonchus app. 



y aunoatomun spp.) como indirectaaente {Chabert1a ovina, 

0.•o,Phagoatoaun •PP• y Tr1chur1• ov1•) (6,11). 

Loe ai9noa maa frecuente• aon mala diqeati6n y anemia de 

evoluci6n lenta. En animal•• j6venaa aa retraaa el 

crecimiento, al pelo •• torna Aapero y quebradizo. Loa aiqnoa 

di9aativoa pueden aar, conatipaci6n, diarrea, caquexia la 

cual •• preaenta aobr• todo en animales j6venea, cauaando la 
• 

muerte, la canal eata pAlida, con poca cantidad da carne y 

hay auaencia da qraaa (17,20,23). 

Loa •factoa en la producci6n, anorexia, diaminuci6n en 

la taaa de crecimiento, baja cantidad y calidad de loa 

producto• {leche, carne, piel, pelo), alteracionaa en la 

fertilidad dal rebafto y an ocaaionaa la muerte de las cabras. 

(10). 

La incidencia de las enfermedades parasitarias varia 

notablemente a6gun las diferentes regiones, dependiendo en 

qran medida da factorea climAticoa, hAbitoa de paatoreo, 

•atado inmunitario y nutricional del hoapedador entre otroa, 

por lo que ea dificil e incluao riesgoao formular reqlaa 

rlqidaa para el control de los parAsitoa, por eate motivo 

debe efectuar•• un examen cuidadoso de loa factores 

pradisponentaa mas importantes de las enfermedadea 

paraaitariaa con caracter regional y limitar en forma anAloga 

las medida• da control recomendadaa (6), 

Hasta ahora el control de los nematodos gastroent6ricoa 

esta basado fundamentalmente en el empleo de uno o varios de 

loa antihelmlnticos modernos, obteniendo resultados con éxito 
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variable, lo que ha motivado la inveatic¡aci6n con divaraoa 

coapueatoai 

Cuillln, en 30 cabra• aantenidaa en aemiestabulaci6n en 

I1ucar da Mataaoroa, Pu•bla indica qua un trataaiant.o 

eatratlc¡ico con Fenbendazol ante• de la lpoca da lluvia• 

(abril) reduce 100\ la eliainaci6n da huevo• da nematodo• 

c¡aatroentlricoa durante 60 dlas (13). 

Caatro en 40 cabras (j6venes y adulto•) de do• rebal\oa 

diferente• en Altzayanca, Tlaxcala valor6 la aplicaci6n de un 

tratamianto antihalmintico con Levamisol y obaerv6 que al 

proaadio de huevo• por gramo de hace• en la lpoca de sequla 

en loa j6vanaa fua de 770 y en loa adultos de 915, deapula 

del tratamiento, en la época de lluvia• el promedio fue de 75 

y 64 hpg reapectivamente. Por otra parte en el grupo teatigo 

(ain deaparaaitar) el promedio durante la aequia fue de 95 

hPCJ en los j6vene• y 221 en los adultos, en la lpoca da 

lluvias 241 y 355 hpg respectivamente (8). 

De acuerdo con investigacionea de Weilgama (25) y Yadav 

(26) dentro de loa antihelminticoe que han demostrado c¡ran 

eficacia (cercana al 100\) contra vermes pulmonares y 

gastroentlricos en cabras y ovejas se encuentra el Febantel, 

la dosi• recomendada (5mg/kg.) •• bien tolerada incluso en 

aniaala• geatant••· 

Aai •• tienen algunos estudios al respecto tale• como: 

Yadav y Gupta, en 1989 probaron el efecto antihelmintico del 

Febantel a d6sis de 5mg/kg de peso en B cabras infectadas 
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variable, lo que ha motivado la invaati9aci6n con div•r•o• 

coapuaatoa1 

Cuill6n, an 30 cabra• mantenida• an aamiestabulaci6n an 

Isucar da Mataaoroa, Pllabla indica qua un trataaiento 

eatrat69ico con Fanbandazol antaa da la 6poca da Uuviaa 

(abril) raduca 100\ la aliainaci6n de huavoa da naaatodoa 

9aatroant6ricoa durante 60 dlaa (13), 

Caatro en 40 cabras (j6venes y adulto•) de do• rabaftoa 

diferant•• en Altzayanca, Tlaxcala valor6 la aplicaci6n de un 

tratamiento antihalmintico con Lavamiaol y obaerv6 qua al 

proaedio de huavoa por gramo de heces en la 6poca de saqula 

an loa j6vanaa fua da 770 y en loa adulto• de 915, daapu6a 

del tratamiento, an la época de lluvia• el promedio fue de 75 

y 64 hpq raapectivamente. Por otra parte en el grupo teatigo 

(ain deeparaaitar) el promedio durante la aequia fue da 95 

hpq en loa j6vanea y 221 en los adultos, en la 6poca da 

lluvia• 241 y 355 hpq respectivamente (B), 

De acuerdo con investigacionaa de Weil9ama (25) y Yadav 

(26) dentro da loa antihelmintico• que han demoatrado gran 

eficacia (cercana al 100\) contra vermes pulmonares y 

gaatroentéricos en cabras y ovejas se encuentra el Febantel, 

la doai• recomendada (5mg/kq,) ea bien tolerada incluao en 

aniaalaa 9aatantaa, 

Asi ae tienen algunos estudios al respecto tale• como: 

Yadav y Gupta, en 1989 probaron el efecto antihelmintico del 

Fabantel a d6ais de 5mq/kg de peso en e cabras infectadas 



naturalmente con Hsemonchu• contortua, Tr1choatrongylu• app., 

Bunoatomun tr1gonocephslum, oeaophsgoato•un columb1snu• y 

D1ctyocsulu• ~1lar1s, aiendo elte•ente efectivo y no 

obaervsron huevo• o larva• durante 20 dlaa poaterioraa al 

trat .. iento (26), 

Ruaav y col. an Bul9aria obaervaron una eficacia del 

Fabantal de 91,95t contra nematodo• 9aatroent6ricoa en 

cabra a, a do•ia de 5mq/kCJ de paao y •• detectaron huavoa 

haate deapu6a da 20 dlaa poatrata•ianto (11), 

Wail9ama y col. obaervaron alta afectividad dal Fabantal 

a dOaia Clnica da 5119/kCJ de paao, contra Haa80nchu• contortu•, 

2'r1choatrongylu• •pp,, Coopar1• app., Bunoatomun •PP• y 

oaaophagoatomun •PP• A loa doa dla• poatratamianto al conteo 

da huevo• an las heces se redujo 93.9t y al cuarto dla 98.Bt 

lo qua de•ueatra la qran rapidez en qua elimina loa 

parlaitoa. Daapu6• del tratamiento a d6•i• de smq/kCJ da paao 

aolo 2'r1choatrongy1us •PP• y coopar1• spp. fueron datactadoa, 

(25). 

Teniendo an cuanta la• p6rdidaa acon6•icaa que ocaaionan 

loa verme• 9aatroant6ricoa en loa caprino• se conaider6 

conveniente aatablacer un calendario de deaparasitaci6n qua 

•antanqa un qrado da infeataci6n leva• a un costo por 

trata•iento relativa•ante bajo. 

* De acuerdo con Hakaro (14) en loa ovino•, una infecci6n 
mixta de na•atodoa qastroentéricos (con mayor porcentaje da 
Hsemonchus spp.) ae considera leve cuando es inferior a 
500hPCJh. 
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Para lo cual en abril de 19!14 •• realiz6 un mu••treo 

copropara•ito•c6pico preli•inar a 60 cabra• de una 

explotaci6n en Tepet•in90, Korelo• y •e ob•erv6 que el 1oot 

de lo• animal•• aon poaitivo• a naaatodo• 9a•troent6rico•, 

con un pro .. dio de 550 huavoa por gramo de haca• (hpgh), Se 

identific6ron 100 larva• ob•ervando•e lo• aiquiente• 96nero•; 

llaemonchu• •PP• 76', Chabert1a ov.tna. 15t, Oe•ophago•tomun 

•pp.7t, y O•t•rtag.ta •PP• 2t. 

La hip6te•i• que •• plante6 fue que d••para•itando cada 

3 ae•e• •• tendran cargas para•itaria• en promedio inferior•• 

• 500hpgh. 

!l objetivo fue determinar cual e• el calendario de 

de•para•itaci6n que mantiene una carga para•itaria en 

pro•edio inferior a 500hpgh. 
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MATERIAL Y ME'l'ODOS 

El pre•ente trabejo ee reali•6 en le pobleci6n de 

Tepetain90, Moreloa Municipio de Bmiliano Zapata. Se 

utili'saron 60 cabra• adulta• criolla• perteneciente• e un 

•olo rebafto y aantenida• en e•mie•tabuleci6n. 

se formaron 4 grupo• (de acuerdo con el 9rado de 

inte•t•ci6n de tal manera que fueran hom09•neo•) de 15 cabra• 

cada uno. se ••i9n6 el intervalo de lo• tratamiento• • lo• 

9rupo• aediante un •orteo. Lo• 9rupo• quedar6n conformado• de 

la •ilJUiente aanera: 

erupo 1 se de•para•it6 cada 60 dl•• (lo• dl•• o, 60 y 120 del 

expari•ento). 

erupo 11 Se de•paraeit6 cada 90 dla• (lo• d1as o y 90 del 

expari•ento). 

erupo 111 Se da•para•it6 cada 180 dla• (lo• dlas o y 180 del 

expariaento). 

erupo IY Control, ain de•paraaitaci6n. 

se conaidar6 el d1a cero el 18 de aayo techa en que •e 

deaparaaito por primara vez e lo• animal••· El 

antiparaeitario utilizado tua el Febantal adminiatrado por 

vla oral a d6aia de 5ag/kg de pe•o corporel. 

Menaualmente durante loa 7 meaee de e•tudio, ae colect6 

aatarie fecal con una bolsa de plAatico directamente dal 

recto a cada una de las 60 cabras, laa muestra• •• 

identificaron y transportaron en refrigeraci6n al laboratorio 
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de Paraaitol09la da la Fac. da Med, Vet. y Zoot. da la UNAM, 

donde •• l•• practicaron lo• aic¡uientea eximen•• 

coproparaeitoacopicoaa rlotaci6n (1) para determinar •l 

no.ero de animal•• poaitivoa, McMaater(l) para determinar •l 

nCIJlero de h119h y Coprocultivo(l) para deteniinar la 

diveraidad de 96nero• larvario• preaent••· De ceda 

Coprocultivo •• idantif icar6n 100 larva• aiquiendo la• clav•• 

de Liebano (15). 

Loa reaultado• ruaron analizado• de la ai9uiente foraa1 

la variable huevo• por 9ra110 da h•c•• •• tranaform6 en 109 10 

(Y+l) y •• aoaeti6 al anlli•i• de varianza, tomando el grupo 

y nClllero de muaatrao como variable• independientea, para ver 

•i habla diferencia• entre loa trataaientoa, poateriormente 

•• raaliz6 la prueba de TUk•y para diatinguir aquel 

tratamiento diferente. El porcentaje d• animal•• poaitivoa, 

aal como •l porcentaje da glnaroa larvario• •• interpretaron 

udiant• intervalo• da confianza al 95,, de acuerdo a la 

ai9uiante f6niula: p±l.110 •Cpl (Z•I· 

S(p)= JP<.1-p)+n- I 

p• Estimador de la proporci6n 

S(p)• Error ast6ndar del estimador 

N• NQaaro de obaervaciones. 
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CARACTERISTICAS GENERALES DE LA ZONA 

Sl aunicipio d• lllilieno Zepata •• locali•• en la r99i6n 

central del zetado d• ICor•lo• en 11147' latitud Norte '/ 

11111• 10119itud 0.•te. Geol69ica .. nte ••t• •itio •• •ncu•ntra 

aobre foraacion•• roco••• calclr•••• cali••• d• color blanco, 

yeso• '/ otro• tipo• de roe•• ••di .. ntari••· La toP09rafla •• 

de cerril•• cuya pendiente varla de ao a ala de 110•, cuyo• 

terreno• pertenecen a la• el•••• de •cerril• '/ "eacarpado", 

•l relieve variad• 100 a 1450• d• altitud (1t). 

El auelo •• de ori9en 1n-aitu, derivado de aaterial•• 

cali•oa, •oaero (O a asca¡, con abundante piedra •uelta en la 

auperfici•, cubriendo a vecH ha•ta un so• d• ••ta, •i•ndo 

taabiln frecuente• lo• afloraaiento• d• roca1 •• de color 

nevro a ca•tafto 9ri•lceo auy ob•curo, franco-arcillo•• a 

arcillo•• de ••tructura 9ranular y con•i•t•ncia dura a 

li9era .. nte dura (lt). 

El cliaa •• cllido •ubhQaedo con lluvia• en verano (Avo), 

la temperatura media anual •• de 24-26 ac '/ la precipitaci6n 

pluvial ea de eoo-1ooomm al afto, di•tribuido• la mayor parte 

en lo• meses de mayo a octubre (19). 
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La va9ataci6n ••ti foraada principalmente por: palo 

tolot• (Con•att1• ault1tlora), cuajiot•• (Bur••r• spp.), 

pochote (Ce1b• parvUoUa), Guaje de aont• (Lydlo .. 

d1var1cata), yagela (Karv1nsk1a hulllboldtJana, clavellina 

(Psaudobollbu pal-r1) , Chupandla (Cyrtocarpa procer•) , 

Allata• (F1cus •PP•), capiri (Slderoxylon cap1r1), Nopal•• 

(OIJUntJa spp.), 6r9ano (Le .. lreocareus weberJJ, Mora (#aclura 

tJnctorJa), Colorln <•rythrlna tlab•llltor•l•, caaahuate 

(lpomoe• 1ntr•p1loss), Tatatilla (Pseudosmod1ng1um 

pern1s1osum), Guajillo (CaHi• polyantha), cuchara (Acac1a 

symb1sp1na, A. tarnas1ana) y Palo blanco (A. acatJensJs).(19) 

La poblaci6n acon6aicamant• activa •• dedica 

priaordialaante a la• actividad•• agropecuarias. Loa 

principal•• cultivo• aon1 calla da azQcar, arroz, malz y 

frijol. Exiatan an la zona grand•• invarnaderoa, vivaroa, 

granjas avicolaa y pequall•• huartaa de cltricoa (19). 

La 9anaderia •• da tipo raailiar, deatacando la crla de 

cabraa, qua an au aayorla aon cruaaa de Alpina Francesa, 

Togganburg, saanan y Anglo Nubia. En segundo lugar •• crian 

bovino•, ganaralaante cruza de raza• cabuinaa, Holatein y 

Pardo suizo. En menor grado•• crian cerdos (19). 
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RESULTADOS 

Lo• re•ultado• del pre•ente trabajo •e re•umen en lo• 

•iCJUiente• cuadro• y grlfic••· 

cua•ro l. Intervalo de confianza y porcentaje promedio de 

cabra• po•itiva• a huevo• de nematodo• 

9a•troenttricos, mediante la ttcnica de Flotaci6n. 

Aclarando que todo• lo• huevo• identificado• fueron 

de e•trongilido•. Donde •e ob•erva que el grupo II 

tuvo el intervalo mi• bajo (76-100•1 y el grupo IV el 

•I• alto (lOO•l· 

cua•ro 1 Anlli•is de varianza para la tran•for11aci6n 

[log(y+l)) del nlllllero de huevos por gramo de hece•, 

donde se aprecia que al meno• uno de los tratamiento• 

ea diferente (P=0.0094). 
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ouaaro 1 Pro•edio de huevo• de nematodo• gastroent6ricos por 

9re•o de hecea, mediante la t6cnica de McMastar, as1 

CO•O loa intervalo• de confianza. El promedio de 

huevo• de nematodo• gaatroent6rico• por gramo de 

hecea, fue menor en el grupo I, de•paradtado cada 

do• me•e•. El promedio mayor •e ob•erv6 en el grupo 

IV, qua no fue d••paraaitado. Al correr la prueba da 

Tukay no •e encontraron diferencias eatadisticamante 

significativa• (P<0.05) entra lo• grupos I y II, 

mientra• qua •i •e encontraron diferencia• en loa 

grupo• III y IV. 

oua~o • Porcentaje e int•rvalo da confianza para loa g6neroa 

larvario• obtenido• mediante la t6cnica de 

Coprocultivo. H11e1110nchus spp fue el que tuvo mayor 

frecuencia 78t (70-86) y strongyloid•• paplllosua la 

manar lt (O.Ol-3). 

Clrafica 1 Promedio da huavoa da nematodos gastroentéricos, 

mediante la t6cnica da McMaster, donde se observa que 

el grupo control tuvo los promedio• más elevados, el 

pico mis alto se presenta en el me• de agosto. 
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DISCUSION 

Por lo que re•pecte a lo• re•ultedo• del pre•ente 

trebejo en el cuadro no.1 ee aprecia que .. diante la tacnica 

de Flotaci6n el porcentaje promedio de cabra• infectada• en 

lo• cuatro 9rupo•, fue auperior al 90t. El 9rupo I que 

recibi6 trataaiento cada do• •e•e• tuvo un porcentaje 

proaedio de 94.21t (12.25•100t). El 9rupo II que recibi6 

trataaiento cada tre• •••e• tuvo un porcentaje promedio de 

90.47t •u intervalo de confianza tuvo el limite inferior lit• 

bajo (75.62- 100). El grupo III que recib16 tratamiento cada 

•ei• •e•e• tuvo un porcentaje proaedio de 97.14t 

(11. 71•100t). El 9rupo IV que eirvi6 de control tuvo un 

porcentaje proaedio de 1oot. 

En el primer mue•treo el porcentaje promedio de cabra• 

poaitiva• a neaatodo• 9a•troent6ricoe fue del 100•, dicho 

porcentaje di•minuye despuls de cada tratamiento y •e 

increaenta de nuevo a 1oot. 

De acuerdo con Yadav (26) y Ru•ev (18), el Febantel •• 

altamente efectivo contra diver•o• tricoatrongilidos, en •u• 

reapectivaa inveatigacione•, observaron que en aniaalea 

tratado• con e•te f6rmaco no ae detectar6n huevos o larva• an 

veinte d1a• po•trata•iento. sin embargo en el presente 

trabajo •• ob•ervaron huevos de estos par6aitos en todos loa 
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•ueetreo•, a lo• 30 dlaa po•tratamiento lo cual indica la 

reinfeatac16n de loa aniaal••· 

Sato puede •llJllicar•• dabido a la alta conta•inaci6n de 

lo• paatoa en loa potrero•, aunado a que el periodo en que ae 

realia6 el trabajo coincidiO con la tpoca de lluvia• 

(aayo-octubre para 1994) lo cual favorecio el de•arrollo 

exOqeno de huevoa a larvaa y conaacuentemante los animales ae 

reifectan en un parlodo m6a corto (11,23), 

En el cuadro no.2 ae auaatra el an6liais de varianza 

para la tranaforaaciOn [lOCJ(y+l)] del nQmero de huevo• por 

CJraao da hecea, donde •• aprecia con una probabilidad de 

error iCJU•l a 0.0094 que al aenoa uno de lo• trata•ientoa •• 

diferente. 

En el cuadro no. 3 ae preaenta el promedio de huevo• de 

veraea qaatroenttricoa por qraao de hecea, mediante la 

ttcnica de McMa•ter, asi como el intervalo de confianza. El 

CJrupo I deaparaaitado cada 2 meaea elimino meno• huevoa, au 

proaedio fue de 463 hpqh y el intervalo de confianza de 359 a 

567 hpqh. El qrupo II deaparaaitado cada 3 mesea tuvo un 

promedio de 496 hpqh. con un intervalo de confianza de 386 a 

606 hpgh. El qrupo III deaparaaitado cada 6 meaea tuvo un 

promedio de 603 hpqh. y au intervalo de confianza fue de 503 

a 703 hpqh. El qrupo IV o control elimino el mayor nQmero de 

huevoa, tuvo en proaedio 1318 hpqh., con un intervalo de 

confianza de 1151 a 1485 hpqh. Se obaerva que los qrupos que 

recibieron tratamiento antihelmintico eliminaron menos huevos 

lo cual indica la efectividad del tratamiento. 
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In el cuadro no.4 ae indica el porcentaje e intervalo de 

confian1e para lo• 'lllnero• larvario• identificado• en el 

Coprocultivo, el .. yor porcentaje ea ocupado por Hae110ncllu• 

•pp. 71t con un intervalo de confianaa de 70 a 16t, lo cual 

concuerda con vario• trabajo• nacionale•t llello(51 en 

Xayacatlin de Bravo, Puebla1 Cadillo (91 en Huaaantla, 

Tlaxcal•I Gallardo (121 en el aunicipio de zara901a, Coahuil• 

y Solano (22) en el aunicipio de Te1oatlan de segura y Luna, 

Oaxaca, loe que ••ll•l•n que •l neaatodo ••• abundante ee 

Hae110nchu• •PP• 

El hecho de que Hae110nchu• •PP• ocupe al porcentaje .ae 

alto, pueda dabaree a qua an eete parleito1 

a).- La• haabrH eon auy prolificae (5,000 a 10,000 

huevo• por dl•I· 

b),- Su aetado infactanta, de huevo a 

condiciona• favorabl•• lo alcan1a en 4 a 6 

larva 3 en 

dla•, tiaapo 

•lniao coaparado con al raeto da lo• aetron'llilidoa, 

c) , - Lo• huevo• raaietan tanto la congalaci6n an lo• 

invierno• crudo• coao la daeacaci6n an al verano, por lo cual 

lo• animal•• •• pueden infectar en cualquier apoca del ello. 

·d).- La larva 3 reeiste la desecaci6n y tiana la 

propiedad da rahidratarse. 

•I • - La Larva 3 tiene una viabilidad de e a 9 aaeee, 

debido a qua pueden hibernar. 

fl. - La larva 4 tiene la propiedad de presentar el 

aatado da hipobioeis (estado de desarrollo detenido) 

q).- Su periodo de prapatencia es de 26 a 28 dlas. 
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TESIS 
DE LA 

rw 1.;rnc 
8lBL16TtGA 

Lo• deml• 9Anero• •• obaervaron en aenor porcentaje 

Chabe.rt.ta ovlna (5•1U), Oe•o,Phagoato•un •PP• 

O•te.rtagla •PP• (O.Ol•6t). St.rongylold•• paplllo•u• ocupa •l 

porcentaje mi• bajo (0.01-3') a peaar de que ••t• neaatodo 

preaanta raproduccion•• ax6qanaa, con lo cual •• eapararia un 

aayor porcentaje, lo cual no ocurri6. 

Debido a que no axiatiaron dif arenciaa ••tadlaticaaenta 

ai9nificativaa (P<0.05) entra adaiatrar trataaiantoa cada do• 

o cada tr•• ••••• y en aaboa •• obtuvo un promedio inferior a 

500 hpqh, •• prafaribla deaparaaitar a la• cabra• cada tr•• ...... 
Se concluya qua al •jor calendario da deaparaaitaci6n 

en •l lu9ar da eatudio •• cada traa me••• y que al 96naro 

larvario mi• abundante fue Bae110nchu• •PP• 
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cuadro 1 

Porcent•j• proaedio • interv•lo d• conti•n•• de c•br•• 

poaitiv•• • n•••todoe 9••troentlricoe, ••diant• 1• 

tlcnic• d• Plot•ci6n. 

Grupo Porcentaje Intervalo de confianz.a (95%) 
promedio Lim. inferior Lim. superior 

1 94.28 82.25 100 
11 90.47 75.62 100 
111 97.14 88.71 100 
IV 100 100 100 
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Cuadro 2 

Anali•i• da variansa para la tranafo1"11aci6n [loq(y+l)J del 

no.ero d• huevo• por 9raao·da haca• 

Origen de la Grados de Suma de Cuadrados Ruónde 
vuiiM:ión libertad cuadrados medios varianza 
Grupo 3 3.411.729 1.137.243 4.79•• 
Error 24 5.694.543 237.272 
Total 27 9.106.272 

** alta .. nta ai9nificativo (P•0.0094) 
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Cuadro 3 

Pro .. dio de huevo• de verae• 9••troent6rico• por 9raao de 

hece• e intervalo• de confianza, •ediante la t6cnica de 

Mclla•ter, 

Grupo Xhpgh Literales• Intervalo de tonfianza (9So/o) 
Lim. inferior Lim. superior 

1 463 b 359 567 
11 496 b 386 606 
111 603 a, b 503 703 
IV 1.318 a l.ISI 1.485 

• Literal•• diatintas denotan diferencias •i9nificativa• en 

la prueba de Tllkey (P<0.05). 
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Cuadro 4 

Porcentaje e intervalo de confianza para loe 96neroe 

.l•rvarioa, obtenido• aediante la t6cnica da Coprocultivo. 

Género Porcentaje Intervalo de confianu (9S%) 
Lim. inferior Lim. superior 

Haemonchus spp. 78 70 86 
Chabenia ovina 11 s 18 
Oesophagostomun spp. 7 2 12 
Ostenagia spp. 3 0.03 6 
Strongyloides papillosus 1 0.01 3 
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Gráfica no. 1 Promedio mensual de huevos de nematodos 
gastroentéricos, mediante McMaster. 
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