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CAPITULO 
RESUMEN 



EVALUACION DE LAS PEHDIDAS ECONOMICAS POR 
NEMATODOS GASTRO-INTESTINALES EN 

GANADO LECHERO EN SAN JUAN 
DEL RIO, QRO. 

Realizado ¡nr: Felipe Silva Ruiz 
Asesor: M. V. Z. Norberto Vega A !arcón 
Fecha: De Abril a Junio de 1978. 

La gastroenteritis parasitaria [X)r los daños que 

causa en la mucosa del tracto digestivo ele los rumian~ 

tes, tiene como consecuencia trastornos tamo en la di-

gestión como en la adecuada absorción de los nutrientes 

por lo que los signos de la parasi tos is serán un mal es·· 

tado general del animal y una baja de su rendimiento. 

En animales en producción tendremos un descenso de é~ 

ta como sucede en ganado lechero. Esto trae como con-

secuencia pérclid as económicas al ganad ero: las que pu~ 

den evitarse mediante desparasitaciones o¡x)rt unas. 

El objetivo del presente trabajo es determinar las 

pérdidas económicas comparando un lote desparasitado 

con un testigo. 



Para La realización del presente trabajo se uti!!, 

zaron 35 vacas estabuladas en La Granja SEDENA de 

"La Estancia" San Juan del Hio, Qro., de Las cuales se 

desparasitaron 20 con Verminun (Carbamato de metil-5 

butil-2-bencimidazole) y 15 se dejaron como testigos, 

en las que se observó un descenso de O. 630 litros, o 

sea un 5. 193 diario en la producción por vaca, ésto au.!! 

que no fué estadisti camente significativo, si es una péE 

dida que en un hato numeroso es bastante considerable, 

aplicando la desparasítaci6n con toda oportunidad, po

dríamos recuperar lo que agur se indica como pérdida. 

Con lo anterior concluímos que, con un prome

dio de 350 huevos de nemátodos gastro-intestínales por 

gramo de heces por vaca; y siendo ésta una carga para-· 

sitaria baja se observó un descenso del 5. 19'/o diario en 

la producción láctea por vaca que equivale a O. 630 litros. 

::>i el precio de venta del litro de leche es de $5. -±5 habrá 

una pérdida econónüca de $3. 4:3 diarios por vaca. Lógi-
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camente que mientras mayor sea la carga parasitaria, 

la pérdi da también será mayor. 
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Desde los tiempos antiguos el hombre •_¡tiiiz6 los 

animales para obtener de ellos su ali mento y usar sus 

pieles como vestido. Pero con el paso del tiempo y la 

evoluci6n del mismo, se han mejorado las técnicas para 

la explotación de los animales y asi obtener de su parte 

el mayor provecho empleando para ello el menor esfueE_ 

zo. 

El reino animal es muy variado en sus especies; 

y merced a ello el hombre ha dedicad o su esfuerzo a la 

exploración de algunos animales, dentro de los cuales por 

citar en los domésticos, tenemos a los bovinos produc-

tares de leche, los que actualmente se explotan median-: 

te técnicas muy sof isticaclas. Pues como actualmente la 

leche es un satis factor de gran importancia, precisa me.:!_ 

te por su utilidad en la alimentación l1u111ana, puesto que 

es una fuente protéica de orí gen animal y adc·ll<'is \Xff su 
¡·. 

el evada digestibilidad, es recomendada siempre como 

componente principal en la dieta de los ni fíos; y porqué 
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no, también en la gente adulta; aunque en ésta cabe me!!_ 

cionar que s6lo es recomendable, pero no indispensa

ble. (16). 

AL hacer referencia a la explotación de los ani

males y concrétamente, al tratar a los bovinos produc

tores de leche el hombre tiene que enfrentarse con di

ferentes problemas, tales como trastornos y enferme

dades que causan múltiples pérdidas en la producción: 

dentro de estas últimas y de etiologia muy variada en

contramos las causadas por parásitos y especITicamente 

las parasitosi s internas. 

En su origen las parasitosis internas son causa

das ¡X>r platelmintos y nernatelmitos; en importancia, 

tenemos en primer término a la fasciolasis y en segun

do lugar a la gastro-cnteritis parasitaria; aunque tener 

un cálculo preci::;u de las pérdidas que en el orden eco

nómico ésto representa, no ha sido posible, ya que es 
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sumamente variable su determi naci6n puesto que las 

pérdidas pecuarias dependen exclusivamente del a re-

gi ón, condiciones climatol6gicas, densidad de pobla-

ción bovina, condiciones de manejo y la carga parnsita-

ria en si. (4 y 5). 

La acción pat6gena de los nemátodos gast ro-í ntc_::;_ 

tinalcs tiene una incumbencia directa sobre Ja producción 

del arumal, ya que i,-,::;¿rfi ere en la adcl:uada digestíc.Jn y 

absorción de los nutrientes necesario~ que el animal -

transforma en el producto que ser~í uril1zado como s:1t.is-

factor en este caso La leche. 1\l gunos de estos nem8to·· 

dos son hematófagos causando '' l huésped una anemia más 

o menos severa: dependiendo su gravedad del grado de 

infección del bovino. (5, 7, 11 y 20). 

La anemia que se presenta en estos animal.es es 

principalmente de r.ipo ferropriva, siempre que hava una 

succión activa; pero también puede presentarse ancrnia 

ele tipo nonnocítica o normocr6nica cuando estrí alterado 
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el metabolismo protéico que sería el resultado de la a~ 

ci 6n irritativa que ejercen los parásitos sobre la mue~ 

sa del tracto digestivo y la consecuente inflamaci 6n del 

tejido que origina la inadecuada abso1::'ci6n de las subs-

tanci as nutritivas del tubo digestivo a la circulacit5n. 

(3' 5' 7' 8' 11, 17 y 20. 

Otro de los signos c lfnicos que nos da una para-

sítor is, es la anorexia; que aunada a los traswrnos ya 

descritos nos traerá como consecuencia una baja en la 

producción de leche en cada huésped y si ésto lo suma-

mos al total en el hato, tendremos una pérdida en litros 

de leche bastante considerable, lo que seguramente se 

traduce en pérdidas para el ganadero, quien no podrá v~ 

!orar con exactitud la calidad genética de su ganado. (5 

y 20) . 

Como la leche es un satísfactor en el cual nues-

tro país no es auto-suficiente y debido a la importancia 

que tiene para la alimentaci6n humana, es necesario bus 
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car las formas de obtener mayor cantidad y calidad en 

su producción; y una muy principal seria mant eniendn a 

los bovinos Libres de parásitos por medio de desparasi-

taciones periódicas ayudando con ello a disminuir el dé-

ficit que actualmente tiene la producción lechera na cío-

nal, obteniéndose por tanto una baja en la irnportacitJn 

de este producto y el ganadero tenc.lrla mayares uti lidn-

des que las logradas si su ganado estuviera parasitadr~ 

Estos nemát odas gastro-intesti na les tienen una 

distribución geográfica rnundia l, ¡xJr lo que es frecuente 

encontrar hatos parasi taclos como lo demuestran en sus 

estudios: Vega (1969) en Chilpancingo, Jaramillo (1972) 

en Cuautítlán, Lara (1972) enQueréturo, Abud (1978) en 

Paraíso, Tab. y varios lllélS, ( l, 9, 12, 14, l::i, 19 y 20). 

Establecer un calenJario fijo de rJesparasitaciún 

resulta ría absurdo, ya que las conJiciones cli matológi-

cas propias ele cada región rigen la i nciclencia y el grado 

de infecci6n a que está expuesto el huésped en dicho lu
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gar. El uso de los antihelminticos en los bovinos ten-

drá necesariamente que aumentar el costo de los insu

mos y si la frecuencia del tratamiento no es la adecua-

da seria incosteable en una región con incidencia baja a la 

vez que ineficaz en el caso contrario. Una forma de e~ 

tablecer el momento adecuado de desparasirnción sería 

haciendo muestreos periódicos de heces que pongan de 

maní fiesto la presencia de nemátodos infectando el ga

nado y por lo mismo establecer el porcentaje de anima

les parasitados y determinar si es costeable o no dar el 

tratamiento en ese 1nornento, ya que de no aplicar un 

buen criterio resultarra contraproducente la desparasi

tación para obtener un incremento en la producción de 

leche y consecue nternente un mayor ingreso: si los cos

tos por concepto de medicamentos tienen un aumento co~ 

si derabl e. (4, 5 y 20). 

La desparasitación del ganado adecuadamente ap~ 

cada nos da un aumento en la prnducción de leche y ma-
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yor ganancia de peso (Adrichem 1977). Keith en 1967 y 

Owen en 1973, demostraron que animales parasitados no 

solo dejaban de ganar peso, sino que había una pérdida 

en el ya ganado. (5, 10, 18 y 20). 

Por otra parte el Médico Veterinario Zootecnís

ta no solo tiene la obligac i6n de procurar salud a los anJ.. 

males, aparte de evitar la transmisión de enfer111r:darJes 

al hombre: sino también la de buscar le fuentes ali rncn

ticias de origen animal, o bien, incrementar las ya es

tablecidas. 
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CAPITULO llI 
MATEHIAL Y ML::TODOS 



lo. Se seleccionaron 35 vacas de segundo parto 

estabuladas en ta Granja Piloto SEDENA de La Estan

cia, San Juan del Río, Qro., y se separaron al azar 20 

vacas para el lote a tratar y 15 para el lote testigo. 

Estas vacas se seleccionaron bajo las siguientes 

condiciones: 

a). Vacas de segundo parto. 

b). Todas estas vacas tenían entre 30 y 90 días 

posteriores al parto. 

c). Todas estuvieron parasitadas. 

2o. Se realizó un muestreo de heces tomadas di

rectamente del recto pai.·a evitar contaminación por ne

mátodos del medio ambiente, se pusieron en bolsas de 

plástico identificadas con el número de la vaca, se colo

caron en una hiciera y fueron llevadas al Laboratorio de 

Parasitologla ele la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia de la U. N. A.M. en donde se les practica ron 
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las siguientes técnicas coproparasitosc6picas: 

a). Flotaci6n con soluci.6n salina saturada. 

b). Me. Master. 

Así determinadas las vacas positivas se separE: 

ron el lote a tratar y el testigo. 

3o. Se anotó la producción láctea una vez por s~ 

mana durante un mes ames del tratamiento. 

4o. Se desparasit6 con Vérminun* (Carbamato 

de metil-5-butil-2bencimídazole) suspesión al 103, con 

una dosis de un ml por cada 5 kg de peso vivo, calcula-

do a 500 kg por vaca en promedio, habiéndose dado 100 

ml vía oral por vaca. 

So. Posterior a la desparasitaci6n se anotó la 

producción láctea por vaca una vez por semana durante 

un mes, tanto del lote tratado como del testigo, con lo 

*Laboratorios E. R. Squibb & Sons de México, S. A. de 
c. v. 
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que se hizo el cálculo de las diferencias de produce ión 

comparando ambos lotes. 

60. Se realizaron dos muestreos de heces poste -

riores él la desparasitaci6n, bajo las mismas condicio

nes del primero; uno se efectuó a los 8 días para cono

cer la efectividad del medicamento y el otro a los :~o días 

para determinar la reinfecci 6n de estas vacas; y ta1nbi én 

del lote testigo para saber la variación en su carga para

sitaria. 

7o. De acuerdo al costo ¡:xJr litro de leche bronca 

se evaluó la pérdida econ6mica tanto por vaca como del 

total de las utilizadas en el presente trabajo, p'.)r día y 

mensualmente. 
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CAPITULO N 
R~ULTAD~ 



CUADRO l'fQ l 

P.romed1o de huevos de nemútodos gaatl'o-

1nteet1nales de loa dos lotes por la t~cn1ca de Me. Maater. 

Lote 1er. Muestreo. 20. Muen treo. 3cr. Muestreo. 

1 retado. 350 huevoa. Ncgulivo. r1eget1vo. 

Teet1 ge. 350 huevos. 400 huevos. 300 huevoo. 
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f;UAORG r;o I I 

Proclucc16n d1ar1a promedio dP.l lote tratado y teotigo. 

Antes de le DespuÍ!s de le Descenoa d1sr1a 

Lote, desparas1tac16n. despares1tec16n. en le producc16n. 

U• 

Tratado. 12.837 Ltn. 12.800 Lts. 0.037 Lts. 

Test1c;o. 12.800 " 1?., 133 . 0.667 " 

•0.630 Lt!l. 

0 PÍ!rdldo diaria en l~ pruducci6n del lote testigo. 



GUADílO tit:i III 

P~rdidas cccn6micau dlarlus por vaca y de -

lau 35 utilizadas en el trnbajo. 

L Ll tras. 

1 ; or vec~. 

re~~ 

~ ~----J ---2-2-.--0-s_c ______ - __ ,.\_; __ ~zo.17 --- _J 
Totol utllizac~s. 

cu:•onc ric I v 

P~rdldu& Ecan6~1caa mensuales por y~cu y -

del totnl 1itllizaduo en el tr'Jbajo, 

1--;.i_o_r_v_ac_~_. ______ 

1 
__ l_~:.-~~-J~;_:.-~~~~~~~=I~ r ec-.~-~·-3-.=fl=íl=-~ 

iotnl utlllnct.1"· E.E.1.son______ :;_3t!:i:S:.:J.2 ____ _ 
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GRAfICA NQ I 

Producc16n dierie promedio del lote tretado 
to~eda une vez por semana, durante un mea;
entes y despu~s del tratemiento. 

TRATAMIENTO. 

Antes 
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GRAflCA .. 11 

ProduccH1n d1erla pr·mad1a del late teatlgo 
1:D111ed111 une vez por &lilllllne, durante un 111ee;
antea y deepu~a del trst111111enta. 

TRATAMIENTO. 

Antes 
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CAPITULO V 
DIBCUS~N 



Si tenemos que consumir Leche que se importa 

para cubrir en parte Las necesidades requerí.das por La 

población, aún con esta medida el consumo per cápita en 

el país es bajo (144 Litros anuales, es decir .395 c. c. d!'.:1. 

rios). El incremento en la proclucci<in no solo se logra 

con aumentar el número de vacas sino también mante

méndolas libres de enfermedades según se manifcst<'.i en 

este trabajo: pues las causadas por ncmátodos gastro

intestinales en sus manifestaciones clínicas ocasionan 

uisminución en la producción lácrea. (5, 11 y 20). 

Aunque los huéspedes no muestren signos clíni

cos de una parasitosis severa, no con ello entendamos 

que el ganado se encuentra libre de rmrásitos, sino que 

puede tener una carga moder;:ida que también causa pér

didas económicas para el ganadero. Como se observa en 

el Cuadro No. I, las vacas que en este trabajo se uti !i

zaron presentan una cuenta de huevos Je nemátodos ba -

ja, que manifiesta a la vez una parasitosis de igual ma_g 
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nitud. 

Analizando el Cuadro No. 11 en el que se anota 

el promedio diario de producción láctea antes y después 

del tratamiento en ambos lotes, en la column.a de la de 

recha se observa la diferencia de las anteriores y a su 

vez la diferencia final entre el lote tratado y el. testigo; 

en este último la baja en la prrn.lucci6n es más marca-

da, que en cantidad es O. 630 litros de leche diarios y 

esto lo tomamos corno ganancia en el primer lote. Au~ 

que esta ganancia de O. 630 litros o sea 5. 19fo analizada 

estadísticamente por la prueba de "t" no es significati-

va, y lo atribuimos prosiblemente a que el número de 

animales estudiados es bajo, u como lo muestra el Cu~ 

dro No. I la carga parasitaria también es baja ¡xir el 

número de huevos encontrados. No se puede atribuir é~ 

to al antiparasitado usado, ya que en el mismo cuadro 

en las dos columnas de la derecha se anotan los resulta 

dos obtenidos, que corres panden a los muestreos de ocho 
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y treinta días posteriores a la desparasi taci6n e indican 

que las vacas se encontraron libres de parásitos, lo cual 

se corrobor6 mediante la técnica de flotación que Ríen-

do cualitaüva pone de manifiesto al presencia de huevos 

de parásitos en las heces aún -;icndo mini ma la canlidad 

que de ellos se encuemren. Tambi 6n a esta prueba el r~ 

sultado fué negativo, lo que demucstn1 que el fármaco es 

eE ectivo. 

Adrichem en un estudio similar obtuvo un incre-

mento del 6. 59'1'[.¡, que fué estadsiticrunente significati -

vo. (2). 

También es de tomar en cuenta e 1 estado de lac-

tación en que se encuentre la vaca: las utilizadas en el 

presente trabajo se encontraron en un rango de treín1:<1 a 

noventa dfos post-parto y la gran rnayoría entre sesenta 

y noventa días, sien una lactacidn normal el pico m6xi.-

mo se alcanza entre veinte y sesenta días, cuarenta días 

promedio. Por tanto el hato expcri mental se encuentra 
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prácticamente al momento del tratamiento, iniciando el 

descenso de la producción. (13). 

En las gráficas donde se expresan los resultados 

de produccil'.in promedio por vaca de ambos lotes tomada 

una vez pqr semana un mes <.lntcs y después dd trata

miento, en la Gráfica No. l que corres¡xmde al lote tra

tado se observa que después del trn.tamiento la curva ele 

la lactación vuelve a ascem.ler aunque no sobrepa.sa el 

punto má.xi rno que ee anotó ames del tratamiento. 

Con es La observaci(in p >demos discutí r cuando 

será el momento óptimo de clcsparasitación, lo cual es 

diflcil establecer ya que varía la incidencia de <.lcucrdo 

a diferentes factores ya anotados; pero mediante exfüne

nes cuproparnsitocópicos periódicos ¡xxlrá darse el tra

tamiento oportuno. 

Si se mantiene el ganado libre de parásitos des

de el primer día de Lactación, manifestará mcjot· su ca-
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rácter lechero obteniéndose más litros por vaca y ¡JQr lo 

mismo mayores utilidades para el ganadero. 

En los Cuadros m y lV se anotan las pérdidaH ec~ 

nómicas diaria y mensual respectivamente y por vaca y 

del total utilizadas en este 1 rabajtJ; :1 parememente por u1~ 

dad no es alta la pérdida cconcím1ca que es de S:L 43 dia

rios, pero si tomamos en cuenta el lotal Jel hato en pr~ 

ducci6n las pérdidas ya son ele cons1 d craci ón. 

En el establo donde se realiz() este 1rabajo el ha-

to en producción lo componen 1resciemas vacas, 1<1 leche 

que se obtiene se vende para la elaboración de quesos, 

crema, etc., y el precio po1· litro que paga la casa co-

mercial es de $5. 45. Si por vaca hay una pérdida de O. 6:30 

litros, en trescientas vacas se perderán 189 litros que en 

pesos son $1,0:30. 50 y mensualmente habrá una pérdida 

de 5, 670 lit ros que económicamente significan $30, 901. 50. 

Este pequeiío análisis pone el e manifiesto que mientras 

más numeroso sea un hato, mayor será la pérdida o la 
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ganancia si están o no parasitados los animales; y mie_!! 

tras mayor sea la carga parasitaria aumentarán las péE_ 

di das. 

Lógicamente que al aplicar un tratamiento anti 

parasitario, hay forzosamente los gastos que ello i mpl_!_ 

ca; por lo tanto se debe analizar si es remalJle o no es·

te tratamiento. Los principales gastos que una despara

sitaci6n origina son: el antihel mintico, que en este ca

so tuvo un costo de $25. 00 por vaca y honorarios del M~ 

dico Veterinario Zootecnista también con un cosro de 

$25.00, lo que dé'i un total de $50.00 por vaca. 

Si este tratamiento se a plica cada tres meses el 

gasto mensual es de $16. 66 ¡Xlr vaca. Como se 1 ndica en 

el Cuadro No. lV, el aumento econ6mico mensual porv~ 

ca fué de $103. 00 a lo que restándole el costo de des pa -

rnsitaci 6n nos dá una dife renda final de $84. 34. 

La inversión al desparasitar f ué de $16. 66 con 
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lo que se obtuvo una ganancia de $84. 34 o sea un 518. 243. 

Con este análisis se deduce que sí es costeable despara-

sitar. 

También cabe mencionar que los honorarios por 

concepto del Médico Veterinario Zoot ecnista aquí anot~ 

dos, solo comprenden la desparasitaci6n; ya que en una 

explotación bovina también abarca otros aspectos. 
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C A P l T lJ L O VI 
CONCLUSIONES 



lo. El promedio de huevos de ne mátodos gastro

intestinales fué de :350 por vaca. 

2o. El incremento en la producción láctea fué de 

O. 630 litros diarios ¡xn· vaca. 

3o. El incremento en la producción láctea fué de 

5. 19'.-1o d ia río por vaca. 

4o. El aumento económico fué de $3. 43 di.arios 

por vaca. 
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