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RESUMEN 

"00MPAR.i\OION DE TRES CALENDA.~IOS DE DESPARASITAOION 
CO!j ALBENDAZOLE {Va.lbe.zen) Y CLORHIDRATO DE LEVAMISOL (Ri
percol) CONTRA VERMES GASTR.OEJ."'lTEiUCOS EU OVINOS DEL CENTRO 
DE INVESTIGAOION ENSEÑANZA Y Ex:TENSION EN GANADERIA TROPI
CAL DE MARTINEZ DE LA TORRE, VER." 

AUmR: P..M .. v.z .. JORGE LUIS ROMAN GAIWIA 

ASESOR: M •. v.~. NORBERm VEGA ALARCON 

FEBRERO DE 1983 

El presente estudio se realiz6 en el Centro citado, 
trabajándose con 108 ovinos de la raza Tabasco., realizándo 
seles examen coproparasitosc6pico mensual a cada animal eñ 
el laboratorio de Parasitología. de esta Facultad. Los ani- ... 
males fueron divididos de 1a siguiente manera: Grupo~ A de 
ovinos lactantes, Grupo B de ovinos en crecimiento, y Gru
po C de ovinos adultos; a su vez el grupo A se dividi6 eñ:; 
Lote No. l de animales tratados cada 15 días, Lote No. 2 -
de animales tratados cada 30 días, Lote No. 3 de anima1es 
tratados cada.60 días, Lote No. 4 de animales sin trata.--
miento (testigo). Los grupos By O se dividieron en : Lote 
No.l de animales tratados cada 30 días, Lote No. 2 de an!.
males tratados cada 60 días, Lote No. 3 de animales trata
dos cada 90 días, Lote No. 4 de animales sin tratamiento-
(testigo). Se observ6 que la menor carga parasitaria en el 
grupo A se observ6 en e1 Lote No. 1 de animales tratados -
cada 15 días, en e1 grupo B, la menor carga parasitaria se 
observó en e1 i-ote No~ 2 de animales tratados cada 60 días, 
sucediendo lo mit:mio en el grupo o. En. el grupo A, se obser 
v6 el mayor número de huevos de vermes gastroentéricos, 7-
el menor nmnero de vermes gastroent6ricos se observó en el 
grupo C; durante 1oa seis meses de estudio. Los géneros -
larvarios encontrados en forma decreciente fueron:. Trichos 
tro~1us !U!E.; Ea.emonchus s"ln; Ostertagia film.; s. papil!o
suo;ooporia op::p OesolhaGootomum lnp; UeñUitodi'rus FE; y 
nüñostomum fil'!!!.• ~e cono uye que en os ovinos lactan: eo, -
el mejor oaleiidario de desparaoituci6n fué el aplicado ca
da 15 días, y en 1os ovinos en crecimiento y adu1tos e1 ñl!t 
jor ca1ondªrio fu.e el aplic~do otlda 60 dina. 
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INTRODUCOION 

Los ovinos poseen ciertas cualidades que los sitúan 
en una posici6n ventajosa sobre otras especies animales, -
tales como su gran adaptabilidad, su condici6n de rumiante, 
su tamaño pequeño que hace que requiera un espacio reduc!
do, su docilidad y fácil manejo, y la existencia de gran -
nmnero de razas adaptadas a diversidad da condiciones 8.!!1:-
bientales. Esto le permite aprovechar muchas zonas geogr!
ficas cuyas características climáticas o topográficas impe -dir!an la introducci6n de otras especies. ( 27 )· 

La poblaci6n ovina en México ha dismim1ído durante 
los últimos años a un ritmo de 1.1~ anual, lo cual contra!_ 
ta con el 3.5~ de crecimiento demográfico anual que es 'UllO 

de los más altos en eJ.. mundo. Esta situaci6n ha provocado 
un a1:unento en la magnitud de las impor.taciones, principa.1:,
mente de lana y carne, con objeto de satisfacer 1a dema.u.da 
nacional. Es necesario fomentar la producci6n de alimentos 
de origen animal en cantidad y calidad para la. nutrici6n -
del pueblo y siendo la g::inadería ovina 1a que juega un P!.
pel importante en este aspecto y en la economía nacional, 
es necesario estudiar las eni'ermedades parasitarias, entre 
estas las ver.minosis gastroentéricas, ya que estas traen -
pérdid~s econ6micas importantes en ovinos como es la redU.!:, 

ci6n de la eficiencia alimenticia, disminuci6n del apetito 
do los o.ni.males ~fectados, retraso del crecimiento y gana!! 
cia de peoo, baja de producci6n1 no responden satisfacto-
ricmcnto a vacunas y bacterin~s. ( 24, 27, 31 ) 

Lao vo:rminooia gaotroent6ricao han oído reconocidas 
como probl~mri importante en toaoc loü paíoos y entas so a
cr3van por factoren como: Humedad, tcraporatura, manejo, bf:: 
j,. cnlidad ~cnútic0, alimontaci6n deficiente. ( 7, 24, ~6 ) 
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res causas de pérdidas econ6micas en la industria ovina; 
la frecuencia de las enfermedades parasitarias varía not_! 
blemente según las regiones, dependiendo de la importancia 
relativa de muchos de los factores mencionados anteriormen -
te. Es en verdad imposible formul.ar un cálculo exacto de -
la importancia econ6mica de las enfermedades parasitarias, 
ya que varían notablemente según los países y regiones, d,! 
pendiendo del clima y de la densidad de la poblaci6n. ( 6, 
9 ) 

Durante sus estados de fase no parasitaria o exter_
na, los nemátodos gastroent~ricos, son fuertemente in:flue!l 
ciados por el clima. Así se tiene que veranos secos e in---viernos fríos matan muchas larvas en su fase no parasita--
ria' o externa. Sin embargo hay algunos g~neros de parási---tos que resisten temperaturas adversas y la desecaci6n en ~ 

varios grados. Las especies de Haemonchus y Oesopha.gosto--:o· 
~ por ejemplo tienen poca resistencia a la desecaci6n -
de veranos secos y al congelamiento de inviernos largos; -
pero los g~neros Osterta~a spp y Nematodi:cu.s ~ tienen -
alta resistencia y gran rango de supervivencia. ( 21 ) 

Es determinante tomar como medida de control un an,! 
lisis epizootiológico de las parasitosis producidas por n~ 
mátodos gastroentéricos en ovinos, ya que de esta manera -
se combaten estas parasitosis de una. forma más efectiva ,!
p1icando un tratamiento en el momento más indicado, sigu!
endo una estrategia para esto, ya que este tipo de parás!
tos son de ciclo directo, se podría establecer una ru.tina 
para el control de estas parasitosis. ( 12 ) 

Estas enf'erm.edades se han reportado en todo el mun
do en dif erentea áreas en mayor o menor grado por estos p~ 
ráoi·tos, lo que ha deoportndo el inter6o de realizar trab~ 
jog al respecto, como Gruner, t.::1.loon, Uubert, y S::.i.uvo ---
(1980) un Francia en un cotudio que ab:'.2.rca todao laG on~-
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trongilosis gastroent~ricas y compar6 1a ganancia de peso 
de corderos tratados regularmente con antihelmíntico y de 
los no tratados 1 menciona que estos ú1timos sufrieron una 
caída en su crecimiento. ( 16 ) 

Gibson y Whitehead {1981) en 10 grupos de corderos 
Dorset Horn infectados con larvas de Ostertagia oircumcinc 
~ y sacrifiéados a diferentes intervalos, encontraron que· 
la carga parasitaria increment6 y luego baj 6.. La ganancia 
de peso fué deprimida y luego se recuper6. { ·14 } 

Angus, Coop, y Sykes (1979) en un grupo de 16 borre -gos infectados con Ostertagia circumcincta se les tra.t6 --
con antihelmíntico a intervalos. A la exa.minaci6n histol6-
gica del intestino mostr6 que de 2 a 3 semanas fueron re-
queridas para la restauraci6n de la mucosa. ( 2 ) 

Malczewsk?-, Bogmiawt :Pelinski, y Skrijka {1980) en 
sus experimentos con 93 ovejas y 27 corderos durante un a
ño, bajo el sistema de rotaci6n intensiva. de potreros. Los 
borregos fueron tratados con Nilverm y Zan11. La mejor ga
nancia de peso vivo y de producci6n de 1ana fue activada. -
en los borregos tratados en mayo y agosto. ( 25 ) 

Southcott (1967) reporta una dism.inuci6n en la prg,
ducci6n de lana en ovinos adu1tos infectados con vermes -
gagtroentéricos. ( 30 ) 

Baines y Dalton C,1978) hicieron estudios en ovinos 
infectados experimentalmente, mostri'.lron que a dosis repet! 
dao de 3.5 a 10 mg. por Kg. de peso Vivo del antihelmínti
co Thioph1:1nato por per!odoo do 7 ~ 28 d!ao, reducieron la 
e:::pulnión dg huevos de nermitodon viabloo a nivoles b::i.joo -
docpu6o ftol tratamionto. ( 5 ) 
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Cfa1es del Sur, Australia con borregos en lln medio ambiente 
&.rido durante tres años, tratando a los animales con Mebeu -dazole ~ Levwnisol a int®~valos mensuales y fueron compara -dos con un lote testigo. El conteo total de gusanos en bo--rregos f'ué con un rango de 15 a 3,750., El Nematodiru.s spt> 

:f'ué el nemátodo más comúnmente encontrado., el 'h"ichostron
eylus .!l?l?. fue encontrado en dos de los tres atlos, el !!!!,
monchus contortus fue encontrado unicamente el último afio. -------- ---~~ 
( 15 ) 

BUrger (1978) en Ha.nnover, Alemania Occidental, e,!
tudi6 la actividad antihelmíntica del febantel derivado de 
la guanidina en ovinos infectados experimentalmente. La dg_ 
sis fue de 5.0 y 7.5 mg. por Kg. de peso corporal fue adrn!, 
nistrado oralmente contra el cuarto estado iarvario, el -
quinto <tpreaduJ.to y el estado adulto de Haemonchus .2,2!!--

tortus, Ostertagia circumcincta, Trichostrongylus colubri
formis, Bunostomum trigonocephalum, y Oesonhagostomum sg_-
lumbianum. La eficacia. fue entre 98.5~ y un 10°". ( 8 ) 

Estas enfermedades ta.mbi~ han sido estudiadas en -
México así se encuentra que: 

Hernández (1981) en un estudio estacional que llevó 
a cabo en el OentrD de Investigación, Enseñanza y Exten--
sión en Ganader!a Tropical de Mart:!nez de la Torre, Vera-
cruz, eneontr6 que lae borregas en producción fueron lac -
que tuvieron mayor carga parasitaria, aigui6ndole los re-· 
ci~n nacidos y despu~s loo machos adultos y por último loe 

anim~eu de destete y primer p~o. ( 17 ) 

Arzave (1979) en un e~tudio de la epidemioloeía de 
los ncmátodon gaotroont6ricon, en martíncz de la Torre, V!,. 
racruz, encontr6 los ciauionteo g6neros de nemátodos gan-
troent6ricoo, en orden de importo.n~ia.: Ho.ernonchuo !l?l'?.t ~ 
ehootroncyluo !1U?1 m:m3.toBirun ~ y Jtron~.rloidúo po.----
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pilloBUS •. C:. 3 ) 

!barra. (1973). en XS.lat1aco, Edo. de México, reporta 
que: los nemátodos gastroent6ricos más frecuentes por or~ .. 
den son: Trichostrongy1us ~' Haemonchus conturtus, ~ 
todirus sEathiger, y Ohabertia ovina. ( 18 ) 

!turbe (1972) en una valoraci6n antihelmíntica de1 
Levamisol y el ~iabendazole en ovinos encontr6 que ambos 
antihelmínticos reducieron en el recuento de ~uevos de n~
mátodos en los lotes tratados, y la ganancia en el peso P! 
ra los dos grupos tratados fue de 4.5 Kg. promedio por an1 -mal. No se encontr6 diferencias significativas entre 1os -
pesas de animales tratados con Levamiso1 en relaci6n a.las 
tratados con Thiabendazole. ( 20 ) 

~ajardo c. (1978) en un análisis compa:i:'ativo de --
tres fármacos diferentes sobre nemátodos de ovinos, enco~
tr6 ·que el. tetramisol fu~ el. mejor de los tres, logrando -
disminuir aunque sin eliminar por completo las infecciones 
parasitarias. Ilel dimetil tricloro fosf6nico y el thiaben--dazole, se obtuvieron resu.J.tados similares al. anterior; y 
los ovinos tratados obtuvieron incremento de pesa y ef ec-
tos satisfactorios como antihelmínticos. e 11 ) 

Fajardo G. (1981.} en el Centro de InvestigacicSn, En, 
señanza y Extensi6n en Ganader!a Tropical de Nartínez de la 
Torre, Veracruz, al. probar tres calendarios de desparasit_! 
ci6n concluy6, que el mejor calendario de desparasitación 
fue el aplicado cada 28 diao para loa corderos lactantes y 

destetados, el aplicado cada 56 días para hembras lactando 
y las destetadas, y la mayor ganancia de peso se observ6 -
en loa animalea de cada 28 y 56 d!ao. ( 12 ) 

El objcti~o de ooto trabajo fue : 

Dotcrrainnr ol nojor intorva1o ontre loo troa ~n--
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lendarios de desparasitaci6n contra vermes gastroentéricos 
en ovinos de tres diferentes edades en el centro citado, y 
valorar la ganancia de peso en los tres grupos y ver en e::._ 
da grupo el aprovechamiento de la despar.asitación. 

------------------- ~---~~- ---
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M A T.' E R I A L Y M E T O D O S 

El presente trabajo se llev6 a cabo en el Centro -
de Investigación, Enseñanza y .Extensi6n en Ganadería Tro
pical de Martínez de la Torre, Veracruz, de la Facultad -
de ffiedicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad N"!,
cional Autónoma de ~éxico.,. 

Se utilizaron 108 Ovinos de la raza Tabasco de am
bos sexos, los cuales se diVidieron en tres gru.pos ( A, B; 
y O ). procediendo de la siguiente manera. 

Grupo A . Ovinos lactantes, con un n'Wnero de 36 a-• 
nimales. 

Grupo B • Ovinos en crecimiento, con un número de • 
36 animales. 

1 
Grupo e • Ovinos adu1tos, con un n'Wnero de 36 ani-. 

males. 

Cada grupo a su vez se dividid en cuatro lotes, -
tres lotes formados de 10 animales y \lilo de 6 animales 
testigos, con el prop6sito de aplicar los tratamientos de 
la siguiente manera: 

Gru.po A 

Lote 1 Tratamiento quincenal 
Lote 2 Trata.miento mensual 
Lote 3 Tratamionto bimestral 
Lote 4 S1D 'tratamiento (testigo J 

Gru.po B 

Lote 1 Tr~tamionto mcnou~l 
Loto 2 Tratamiento bima~~ral 
Lote 3 'fr<":.vtamiento trimcctrc.1 



Lote 4 Sin tratamiento (testigo) 

Grupo O 

Lote l Tratamiento mensual 
Late 2 Tratamiento bimestral 
Lote 3 Tratamiento trimestral 
Lote 4 Sin tratamiento (testigo) 

9 

Una vez formados los grupos, se tomaron cada mes y 
durante seis meses una muestra de heces, direota3'!lente del 
recto de cada ovino para evitar contaminaci6n con gusanos 
de vida libre, se coloca.ron en bolsas de polietileno, co
locando dichas muestras en refrigeraci6n con el fin de --
transportarlas adecuadamente a.l Laboratorio de Parasitolo
gía de la Facultad de Medicina. Veterinaria y Zoo.tecnia de 
la Universidad Nacional Autdnoma de M6xico, donde se le -
realizaron las siguientes t'cnicas: 

Mo ~aster ( 10 ) 
Ooprocultivo •. ( 31 ) 

Las larvas obtenidas se fijaron en lugol y se clasa:, 
ficaron de acuerdo con la clave Larnmler Soulsby. ( 23 ) 

Los animales que se trataron, se us6 como a.n.tihe1-
minti~o el Al.bendazole a una dosis de 5 mg. por Kg. de P!_
so alternándose con el Clorhidrato de Levamisol a una do-
sis de 6 mg. por Kgs de pe$o. 

La forma. en que se formaron los grupos fue; se hi-
cieron los grupos tomando la edad de los animales de lo~ -
registros de ~stos ¡ cuando loo del grupo A cumplieron loe 
treo meses de edt!d, éeto3 sa paoíll"on ai grupo B y algunoo 
de este grupo oe pasaron al grupo o. 

Por ~ltimo, se tomaron loa pesos de loo animales 
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en cada muestreo, para ver la ganancia de éste. 
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DATOS GENERALES DE LA REGION 

E1 Centro de Investigaci6n, Enseñanza y Extensi6n -
en Ganadería Tropical, se encuentra situado a 8 Km. al Su--reste de ruar.tínez de la Torre, Veracruz. 

Mart!nez de 1a Torre se encuentra localizado al Es
te de la República Mexicana a 20° 27.' 28'' Latitud Norte y. 
97º 04' 30-t•i .Longitud Oeste,. localizándose com respecto al 
Estado de Veracruz en la zona Oentr.o (Norte).; 

Está limitado al Suroeste por los !!u.n.icipios de Na!!,. 
tla y Misantla, al Sur por el ~unicipio de Atzalán, al Su
reste por el Municipio de Tlapacoyan, al Este por una par
te del Estado·de Puebla y al Norte por el Municipio de Te
colutla. 

Cuenta con una superficie de 74&·Km~ y su altura so -
bre el nivel del mar es de 152 metros; su clima es tropi-
cal húmedo, ya que su temperatura máxima anual es de 34.3 
ºo, la media anual es de 24.4 ºe y la mímma anual. es de 
15.3 ºo y una precipitaci6n pluvia1 de 2086.3 mm •• e 19, -
28 ) 

De acuerdo con su conf ol'I!laci6n topográfica podemos 
apreciar que en la mayor parte de su extensi6n los terre-
nos son planos, con ligeros declives y prominencias, aun-
que existen propiedades sumamente bajas cercanas a la cos
ta, los e~teros y los ríos y algunos lugi:!I'es lomosos con -
terrenos pedregosos, cercanos a loo Uunicipios de Tlapaco
yrui, Iiiisantla., Atzalán, Papantla y una. parte del Estado de 
J?ueb1a. e 4 ) 

Deode el punto de viota hidrográfico ne oncuentr~ -
curcado por una cantidad de arroyoo que bajan do ln zona -
uontuiiooa du loo lliunieipion y qua ou nu m~yor parte desem-
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boce.n al río Bobos o Nautla, que a· su vez desagua al mar y 

que en ocaciones, durante 1os meses de Septiembre y Octu-
bre sale de su cause proyocai1do inundaciones en 1as zonas 
ya mencionadas. (. 4, 28 ) 



C A P I TUL O IV 

RESULTADOS 
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R.E SU L T.A D·O S 

Los resultados obtenidos en el presente estudio se -

resumen en los siguientes cuadros. 

Cuadro No. 1 de huevos de vermes -: Prom~dio mensual . 
, . 

gastroentericos por gramo de heces del grupo A,; 

Cuadro No. 2 : Promedio mensual de huevos de vennes -
, . 

gastroentericos por gramo de heces del grupo B. 

Cuadro No. 3 : Promedio mensual de huevos de vermes -
t , . gas roenter1cos por gramo de heces del grupo C., 

Cuadro No. 4 : Promedio general de huevos de vermes 

gastroentéricos por gramo de heces en los tres grupos. 

CuadrQ No~ 5 : Po~centaje mensual de géneros larva--

ríos del grupo A. 

Cuadro No. 6 . Porcentaje mensual de géneros larva--• 

rios del grupo B. 

Cuadro No. 7 . Porcentaje mensual de g~neros larva--• 

rios del grupo c. 
Cuadro No. 8 : Porcentaje general de géneros larva-

rios de los tres grupoz. 

Cuadro No. 9 : Promedio general de ganruucia de peso 

por por lote en los tres grupos. 

G!:~fica No. 1 : Promedio general de hm.:v©s de Estron 

eilidos pvi' erawo de heces y por lote en los tre.s grupo~ .. 

Gráfica. ~fo. 2 : Promedio general de huev<Y'1 de §. nz.:;.

t!.illtWtl.15. por gramo de heces y por lote en lo.s tr~s ~rupos. 

~---~--··-~--~--------....... ------------



LOTE 

1 

2 

3 

4 

Cuadro No. 1 

Promedio mensual de huevos de vermes gastroentéricos por gramo de heces del grupo A 

MARZO 

25 E 

5 s 

30 B 

5 s 

375 E 

20 s 

1425 .B 

91.6 s 
E= Estrongilidos 

ABRIL 

60 .B 

o s 

o .B 

100 s 

630 B 

1010 s 

241.6 E 

75 s 

S= ~troncryloides Dapillosus 

MAYO 

215 B 

175 s 

875 E 

2715 s 

3890 .B 

780 s 

850 B 

1650 s 

JUNIO 

2535 B 

1115 s 

5085 E 

250 s 

940 E 

350 s 

3533.3 .B 

66.6 s 

JULIO 

O B 

os 

15 E 

o s 

195 B 

o s 

80 .B 

20 s 

AGOSID 

1765 B 

295 s 

7950 .B 

o s 

2050 B 

155 s 

310 E 

10 s 



Cuadro No. 2 

Promedio mensual de huevos de vetiies.:.gastroent~ricos por gramo de heces del grupo B.· 

1.úl.l.!. 

1 

2 

4 

MARZO 

2260 E 

300 s 

945 .E 

230 s 

2585 B 

290 s 

2750 .B 

175 s 
B= Estrongilidos 

S= S!rQng~loi~~§ 

ABRIL 

455 B 

130 s 

65 E 

50 s 

375 E 

375 s 

595 B 

58.3 s 

'2atlj,112Sl!S 

MAYO 

1925 .E 

335 s 

1465 .E 

15 s 

785 E 

1495 s 

1508.3 E 

2491.ú s 

JUNIO 

840 B 

100 s 

485 .B 

50 s 

365 B 

75 s 

725 B 

r." 3 s 

JULIO 

425 E 

90 s 

2755 .. E 

45 s 

325 E 

8~3 s 

2287.5 B 

o s 

AGOSTO 

175 .h 

25 s 

1s n 
5 s 

135 .B 

o s 

75 .B 

r¡ ;: 

~ 
u~ 



LOTE 

l 

2 

3 

4 

Cuadro No. 3 

Promedio mensual de huevos de vermes gastroenté?ricos por gramo de heces del grupo ·c. 

MARZO 

610 B 

200 s 

1525 .E 

o s 

1160 B 

30 s 

3315 .E 

o s 
E~ Estrongilidos 

ABRIL 

615 E 

120 s 

175 B 

160 s 

550 .E 

40 s 

258.3 .E 

5 s 

S= Strongyloides papillosus 

MAYO 

660 .E 

170 s 

570 .E 

30 s 

1075 B 

s s 

441.6 E 

125 s 

JUNIO 

715 E 

145 s 

965 .E 

245 s 

351 .E 

10 s 

166.6 E 

os 

JULIO 

310 E 

1.50 s 

15 E 

5 s 

140 E 

os 

50 E 

os 

AGOSlQ 

220 .E 

125 s 

o .E 

os 

595 .E 

480 s 

25 E 

os 
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Cuadro No. 4 

Promedio general de huevos de vermes gastroentéricos 

por gramo de heces en los tres grupos. 

GRUPO 

A 

B 

e 

LOTE 1 

766,,6 E 

265 s 

1013.3 .B 

163.3 s 

521. 6 E 

151.6 s 

LOTE 2 

2325 .. 8 E 

511.6 s 

955. E 

65.8 s 

541.6 .E 

73.3 s 

E= Estrongilidos 

LOT.E 3 

1346.6 E 

385.8 s 

761.6 .E 

373.B S 

645.1 .E 

94.1 s 

S= Stronr.;vloide~ nan.illosus 

LOTE 4 

1073.3 E 

318.8 s 

1323.4 E 

455.5 s 

709.4 E 

21.6 s 



Porcentaje mensual de g¡ncros larvarios del grupo A. 

GENERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSro 

llaer.ionchus film 45.3 29.2 42.7 21.0 48.4 41.1 

Ostertª-G:iG 2lll?. 5.4 3.8 6.0 1.0 7.3 2.1 

Oesonha~ostomum fil& o.o 1.1 11.6 o.o o.o o.o 
Tri~hostron~ylus filW. 39.1 49.3 26.0 70.0 41.9 52.3 

Cooperia. filll?. 1.2 B.3 6.0 2.0 1.0 1.9 

Strong~loides nani112su§· 9.0 1.1 7.7 o.o 1.4 2.0 



Cuadro No. 6 

h1rcentaje ftlensual de g~neros larvarios del grupo B. 

GENERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSlO 

IIaemonchus .§l'& 41.4 so.o 29.0 2s.o 58.S 41·.6 

ústertar{i~ §.llR 11.s o.o 11.0 10.0 º~º 8.3· 

OesoQhagostomum §.!& 17.8 o.o o.o o.o 5.8 8.3 

Trichos-Cre>_na:ylus §DJ¿ 17.9 40.0 58.0 61.0 35.4 41.S 

eoonerii,l. fil2..n 11.4 7.0 2.0 3.0 o.o o.o 
Strongvoides IHmi11osU§_ o.o 3.0 o.o o.o o.o o.o 

.1 

Bunostomum film 9·º o.o o.o ¡.o o.o o.o 
• 1 



Cuadro No. 7 

Porcentaje mensual de géneros larvarios del grupo c. 

GENERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS'ro 

Ilaemonchus §..Ull 50.0 30.4 52.0 20.0 20.0 22.4 

Ost~rtagi!l fill2 2.6 .5.6 5.0 20.0 21.2 22.4 

ücsoph11gostomum 2lm. 7.8 35.8 o.o 17.0 13.3 15.S 

Trichostrong~¡ys film 5.5 11.3 40.0 s.o 7.8 3.9 

CooperiS!c fillQ. 23.6 3.7 3.0 19.0 11.1 11.1 

S t ronrrv.loidcs o ao i llJ.)S u_s 10.s 13.2 o.o 17.0 21.1 18.4 

~:mnn to~I irus spp o.o o.o o.o 2.0 s.s o.o 



Cuadro No. 8 

, 
Porcentaje general de gcneros larvarios de los tres grupos. 

A B e 

Haemonchus .rum. 38.0 41·.o 32.4 

Osts:r:ta.giai ru;m 5.3 6.8 12.a 

~opha¡:ostomum §J2J2., 2.3 S.3 15.0 

If ichostrongyly§ .rull! 46.4 42.4 12.3 

CoQg~r~:iil §J2I?. 3.4 3.9 12.9 

Stronayloidcs papillosu~ , 4.6 o.s 13'.4 

Dunostomum §111?. 0.1 .......... 
N~mn:to~lii:l!s ~ 1.2 



Cuadro No:. 9 

Promedio general de ganancia de peso por lote en los tres grupos. 

GRUPO LOTE 1 LOTE 2 I.OT.B 3 LOTE 4 

A 3 .. 820 Kg .. 2.460 Kg. 4.300 Kg .. 

1.000 Kg. 4 .. 687 Kg. 1.soo Kg. -0.500 Kg .. 

e 1.850 Kg. 2 .. 700 Kg. 2.550 Kg. 1.125 Kg. 



G r á f 1 e a No. J 

Promedio general de huevos dt Estron91hdos por gramo de 

heces y por lote en los tres grupos. 
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G r Ó f 1 e a No. 2 

Promedio general de huevos de ~ paptllosus por gramo de 

heces y por lote en los tres .grupos. 
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CAPITULO V 

DISCUSION 



D I S C U S I O N 

Los p~,rási tos gast:roentcb'•icos son una de las mayores 
cau~as de pérdidas econ6micas en la industria oVina. En el 
~biento natural eo decir el ovino en su primitivo estado,
es pro'b~ble que tenea un pequeño número de parásitos y que 
6stos rt'f1an sin afectar de forma notoria. su saludo ( 9 ) 

Z:!I. para::itisno gastrointestinal debido a la infec--
ci6n por un n"dme~o de especies de nemátodos han sido gene-
ralmente ~econocido en todos los países productores de ovi
nos como una enfermedad de ~an proble~a. Los parásitos in
volucrados eston precentes en todo el mundo generalmente; -
pero su importancia y las especies predominantes var!an de 
acuerdo a las diferencias en bum.edad, temperatura y nutri-
ci6n de los ovinos. ( 26 ) 

Los ovinos se infestan por parásito$ en mayor canti-
dad que los b~vinos, ya que éstos tienden a comer los pas--~ 
tos más cerca del suelo, y es tan alt~ la inf'estaci6n que -
l1ega a implantarse la enfermedad pa.racitaria en todo el r!, 
baño sin respetar edades o estado de nutrici6n. ( l ) 

Por todo lo mencionado anteriormente, es conveniente 
aplicar los tratamientos apropiados contra las parasitosis 
gastroent6ricas, y tomar en cuenta el intervalo de tiempo -
con el que se deben aplicar, para tener un control sobre 
tas enfermedades. 

es -

Con recpocto a loo reoultadoo obtenido~ on el presea 
te eotudio, no tiene que el promedio mon3ual dú huevos do -
vermes ea~troent~ricoo del gi~upo A, oe aprecia que en junio 
y a¡¡:;osto fue cuc."'ldo se t:ncontr6 c1 mayor número de huevoo -
por Cl'ClJO uc h.ocon. Ver cuca.ro m1. l.. 
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fue cuando se encontró el mayor ndmero de hueves por gre.- ~ 

mo de heces. Ver.cuadro No. 2 y 3 

Esto se ex9lica porque fuo cuando hubo mayor preci:,
Pi taci6n pluvial y la temperatura media mensual estuvo más 
o menos elevada en estos meses; condiciones favorables pa
ra el desarrollo larvario en los pastos. ( 7, 24 ) 

Con respecto a los resultados obtenidos en el cua---dro del promedio genera1 de huevos de nemátodos gastroenté -
ricos; en el eru90 A, en el Lote No. 1, tuvieron 766.6 hu!. 
vos de estronzilidos y 265 de ~· paoillosus; en e1 Lote N~ 
2, el promedio de ambos huevos se elevaba considerablemen
te a 2325.8 estrongilidos y 511.6 de .2• paEillosus; en el 
Lote Noe 3, el promedio baj6 un poco en comparaci6n con el 
Lote No. 2, con 1346.8 huevos de estrongilidos y 385.8 de 
s. na»illosus; esto se puede explicar de acuerdo a1 ten6me - --no de autocuración, ya que despu~s de una parasitosis el,!.-
vada, ocurre este fen6meno, por lo cual hubo una baja en -
el Lote No. 3 de huevos con respecto al Lote No. 2; por -
por lo que se considera que el trat~n;ento aplicado en el 
Lote Ho. l es el apropiedo para los ovinos lact~tes, ya -
que con este tratamiento se observ6 la. menor carga paresi
tª1z'iae Ver ~o No~ 4 ( 13: 24 ) 

En el mismo cuadro se aprecia que en el grupo B de 
ovino~ en creci.~iento, el mejor trat~iento con respecto a 
la. menor c~ga parasi.taria. se encontr6 en el Lote !lo. 2; -
con 955 huevos de eotrongilidoc y 65.8 de §.• pnpillosu~; -
y el número de huevoo fue mayor on lo~ tratamientos aplic!_ 
dos en los L~tez No. l y 3; e~to se puede explico.r de a--
cuordo a lo expuesto por Ka~oai y Bollo (1979), en lo cual 
mencionan que 1os ovinos en pcctoroo eot1n unualEcnte ex-
puestos n 1a inf ecci6n natural con cntrongilidon nntes de 
alcanzar loe seia menes de edc.d; 6oto coincide con ~uo l.c. 
m3yorín de loa ani~nles de eoto grupo ten!n ent-re t~eo ~ -
cinco raooon de edad ; nde:¡:.10 o:::;to ce corrovora pDrF'luc 
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despu~s de un tratamiento, los animales expulsan la mayo...; 
ría o. todos los parásitos, y con esto se nulifica la posi
bi:Lidad de que el animal presente el fenómeno de autocura
ci6n. Ver cuadro No. 4 y gráficas No. l y 2 ( l, 13, 22 ) 

En este mismo cuadro se aprecia que en el grupo e -
de ovinos adultos, el mejor tratamiento fue el ap1icado en 
el Lote No. 2; con 541.6 huevos de estrongilidos y 73.3 s. -papillosus; y el nmnero de huevos f'ué mayor en los tratanJ.!. 
entos de los Lotes No. l y 3. El promedio general de hue-
vos en este grupo, comparado con los otros dos grupos es -
bajo, ya que existe .cierta inmunidad natural en los anima--les con el sieteila ín.tr.m.nocompetente maduro, expuestos con 
anteriortdad a eata~·el'J,fermedades parasitarias. ( 13, 22, 
y 24 ) 

Comparando el promedio genera1 de huevos de vermes 
gaatroentericos por ~po, se puede apreciar que en el ~ 
po A de ovinos lactantes, se presenta el mayor número de -
huevos, ya que es la etapa en la cua.1 a los animales no -
les ha madu.rQdo el sistema inmunocompetente y además den-
tro del periodo en que se realiz6 este trabajo, en el mes 
de junio y parte del mes de julio se presentó una sequía,
en la cual había poco alimento disponible en los potreros 
y por lo tanto hubo una proba.ble disminuoi6n en la. produc
cidn de leche y la baja de defenzas de los animales y la !. 
parici6n de la parasitosis. ( 1, 26 ) 

En cuanto al porcentaje de los diferentes g4neros -
de larvas obtenidas por coprocultivo por mes, en los treo 
arupoo, se puede observar on los cuadros No. 5, 6, y 7; -
siendo estos los sitr'1ientes: En el gruvo A ; Trichootron-
e¡lua El?J.?.• Hnemonchus :il?E.• Octertnc?.o. :;p¡>, !• .pnpillosus, 
CooucriG nnn, y Om;mplmcootcn:::u.m s:pp; en el grupo E ademác 
de loo g6noroo cncontr~dos en el eru,po en ol grupo A, oc -
prcnent6 el Bu.nooto~~~ spp; y en el bX'UPO O udem1n de loe 



~ncontrados en el grupo A, se presentd en Nematodirus spp. 
Teniendo los mayores porcentajes Triohostron€l1us !El?. y -
Haemonchus ªPI> en el grupo A y B, y Haemonchus y Oesoph~-
gostomum !El?. respectivamente en el grupo o. Ver cuadro No. 
8. Esto coincide con los trabajos efectuados por Fajardo -
y Hernández (1981). ( 12, 17 ) 

En el cuadro No. 9 se aprecia el promedio de ganS!!,
cia de peso· del grupo A en base al calendario de desparasi -taci6n, obteni~ndose la mayor ganancia de peso con 5.170 -
Xg. en el Lote Ko. l de animales tratadoe Cada 15 días, si:_ 
guiéndole el Lote No. ,4 con 4.300 Xg., deepu's el Lote No. 
2 con 3.820 Xg. y por último el Lote No. 3 con 2.460 Kg •• 
.En el grupo B se tiene que la. mayor g~cia. de peso se -
obtuvo en el Lote No. 2 de animales tratado~ cada 60 d!as, 
con 4.687 Kg., siguiéndole el Lo~e No. 3 con 1.500 Kg., -
después el Lote No. 1 con l.OO.O KG·• y po-:r último el Lote 
No. 4, con menos 0.500 Kg •• Qi el grupo O se tiene que la 
mayor ganancia de peso se obtuvo en el Lote No. 2 de anim~ 
les tratados cada 60 días, con 4, con 2.700 Kg., siguiénd2_ 
le el Lote No. 3 con 2.550 Kg., despu~s el Lote No. 1, con 
l.850 Xg. y por ~1timo el Lote No. 4 con l.125 Kg •• 



CAP 1 TU LO VI 

CONC!USIONBS 
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CONCLUSIONES 

Los resultados de la t~cnica de Me Master, en los 

tres gru.pos de ovinos, fuex·on positivos a estrongilidos -

Y 2• papillosus. 

En ei gru.po A, se observ6 e1 mayor número de huevos 

de nemátodos gastroent,ricos, durante los seis meses de el! 

tudio. 

Los g~neros larvarios encontrados fueron los sigui

~tes: Trichostrongylus ,!llll!t H"aemonchus ™' Ostertagia -

snp, s. napillosus, Cooperia ~' Oesophagostomum ~' -

Nematodiru.s !UU? y Bunostomum :!el?• 

E1 mejor calendario de desparasitación, se encontrd 

en el Lote No. l de animales tratados cada 15 d!as, 'es el 

mejor para e1 grupo A~ y el tratamiento cada 60 días, fue 

el mejor en los grupos B y a. 

En el tratamiento aplicado cada 60 d!as del grupo 

e, se observ6 el promedio n:u!s b~jo de huevos de vermes -

€aotroent~ricos. 

Ln mayor ganancia de peso ~e observ6 en el trata-

miento cada 15 d!ao po.ra ol ~rupo A, con 5.170 Kga; ptll'O. 

el grv.po Bel tratamiento ©nda 60 d!om con 4.687 Kg.; y -

p~Tn ol 0rnpo e, el tr~tomiBnto cndn 60 dí20 con 2.100 Kg. 

~-------------------.. ·-
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