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RESUMEN. 

Se utilizarón 50 caballos de distintas razas, sexos y 

edades con el objeto de evaluar la eficacia de la asociaci6n 

de Febantel - Triclorfon ( ~ayverm- plus ) en forma de pas

ta a una dosis de 6 mg/kg de peso vivo de Febantel y 30 mg. 

por Kg. de peso vivo de Triclorfon. Se realizaron prue~as 

coproparasitosc6picas pre y post-tratamiento para conocer la 

carga parasitaria que afectaba a los animales y para valorar 

la eficacia del producto sobre los estados adultos de los -

principales parásitos gastroentéricos del equino. 

No se evalu6 la efectividad de esta mezcla sobre las fa 

ses larvarias de los parásitos, ya que muchos de ellos tienen 

un período de prepatencia bastante largo. 

Se realizrron pruebas cuantitativas para el caso de St1ton

gylu.1.> ~· y PaJtal.>c.attú e.quoJtum; mientras que para Oxyu.tt.U, e.qui, 

HabJ(.one.ma .6pp y GMtJ(.opliilufi 1.>pp. se realizaron pruebas de tipo 

cualitativo. 

Se encontró que a la dosis utilizada; este producto posee 

un 100% de eficacia sobre los parásitos detectados en este es

tudio. No se encontraron efectos tóxicos ni colaterales en -

ninguno de los 50 caballos en estudio. 
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INI'RODUCCION 

Desde su danesticaci6n hasta nuestros días el caballo siempre ha 

estado ligado al hanbre, es por lo que BUFFON lo denanin6 ccmo: "La -

más noble corquista hecha por el hanbre". 

El caballo contribuy6 en las guerras, y se sabe que el poderío -

de un ejercito dependía en gran parte de su caballería. Siempre lo -

encontramos ligado a grandes acontecimientos de la historia: caligula 

nanbró consul a su caballo, hubo quien diera su reino por un caballo. 

Se reconoce ampliamente que los equinos han contribuido con el -

hanbre en el desempeño de sus funciones ganaderas y agrícolas, así 

cano llegó a ser el medio de transporte más rápido que se conocía; -

cano en la épcx::a del "pony express". 

No obstante el desplazamiento que esta especie ha tenido con la 

aparición de las máquinas, sigue siendo participe del hanbre. 

To:lavía en palses subdesarrollados donde no se cuentan con bue

nas vías de canunicaci6n aunado a los bajos recursos econ(rnicos de -

sus habitantes para adquirir rnciquinaria, el caballo sigue siendo in

sustituible. 

Awiado a tcxlo lo anterior, actualmente existen en nuestro país 

explotaciones altamente tecnificadas con el objeto de ir mejorando -

día con día la especie equina. cada año se iin¡:.ortan de diferentes paE_ 

tes del mundo vientres y garañones de mejor sangre y calidad siempre 

con la esperanza de recibir mejores potrillas el año próxilro. 

La eficacia del caballo en cualquiera de las .funciones que reali:_ 

ce, ya sea en las pistas de carreras, en los lienzos charros, en los 

campos de polo, o en las praderas y potreros para la cría, depende -

principalmente de su estado de salud. Un animal enfenno o parasitado 

nunca podrá cumplir con su función zootécnica efectivamente y su ren

dimiento tampoco será el esperado. 
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El hanbre de a caballo, el caballerango, el entrenador o cualquier 

persona relacionada con el caballo, al observarlo se percata inmediata

mente de su estado de salud principalmente; por el brillo de su pelo, -

su estado de carnes y su animosidad. Cuando un caballo está parasitado 

el pelo se encuentra opaco, hirsuto, enJrosado; el estado de carnes -

está disminuido y el estado de animosidad de encuentra menguado. 

Es por lo antes mencionado que el hanbre mientras deje de obtener 

un 6ptimo rendimiento del caballo debe de ir mejorando sus productos -

antiparasitarios, así cerro las técnicas para aplicarlos. 

F.xisten una serie de factores que mcrlifican el estado de salud del 

caballo; tales cano el clima, el manejo, las condiciones ambientales, -

las enfennedades no infecciosas y las infecciosas. 

Dentro de las enfermedades infecciosas que principalmente afectan 

a los equinos en nuestro país son: las bacterianas, las virales y las -

parasitarias. Dentro de las últirras estan en forma importante las causa 

das por : Cestodos caro: Anop.toc.epha..ta 2.EE.· 
PMan.oploc.e.phala. magna. 

Nematodos cano: PaJUUc.M.l6 e.qu.oJr.Wn. 

CESTODOS. 

Sbt.o ng ylc.u, .!EE.· 

Pequeños estrongilinos: 

Habn.onema ~· 
Oxyuw_ equ..i.. 

Gct&bt.o ph.il.u..6 .& pp. 

Cestodosis: Se le conoce cano infestación por tenias o infestación por 

solitarias. La etiología son Anoploc.ephala magna y Anoplo

c.ephala >:Je.ll.60.t.úLta así cano la PManop.f.oc.e.pltala tnam-lUa.na. Son gusanos 

planos eie color blanco en donde el más grande de estos céstodos en la -

~ magna y el más pequeño es P. mam,iUana. 

la localización de Anoploc.ephala '11agM es en el intestino delgado 

y ocasionalmente en el estánago. Anoploc.epltala pen.60.ua.ta se localiza 

en el intestino grueso y delgado, mientras que Pan.anoploc.e.phala mam-Uea
na se encuentra en el intestino delgado y raras veces en el estánago. (10, 

19,22) 
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Es una enfennedad característica de animales que pastan, ya que 

los ácaros oribátidos (hospedador intennErliario) , s6lo se encuentran 

en la tie.rra. IDs animales j6venes son muy susceptibles y la incide~ 

cia aumenta en primavera y otoño. La transmisión solo se da cuando -

el caballo in<Jiere el ácaro infectado; ya que los ácaros alojan el 

cisticercoide. (10,12) 

Su ciclo biol&:Jico es indirecto; el ácaro ingiere los huevos ev~ 

cuados que vienen en las heces del hospedador definitivo. 

En el ácaro los huevos evolucionan a cisticercoides, los cuales 

tenninan de desarrollarse de cinco a seis meses después de haber sido 

ingeridos por el ácaro. El caballo ingiere el ácaro cuardo se encuen 

tra pastando. 

los segmentos maduros que contienen huevos fecundados aparecen -

en las heces seis sananas despu~s de haber sido ingerido el ácaro. -

(10 ,19, 22) 

El parásito irrita y traumatiza al fijarse a la mucosa del inte~ 

tino por lo que se manifiesta en diarrea, pudiendo existir c61ico por 

la acci6n mecánica obstructiva. El animal pierde peso por el efecto 

quimófago del parásito. Adenás Anoptoc.e.pltala magna puede perforar el 

intestino producierdo peritonitis y hasta muede súbita. (10,12) 

La técnica más apropiada para el diagn6stico es la técnica de -

flotaci6n y la macroscópica directa. (18) 

La manera de tratar de controlar la infestaci6n es a base de pr~ 

gramas adecuados de desparasitaci6n y mejorando las cordiciones de -

higS:t!ne. 

NEMATODOS. 

Ascariasis: Esta enfennedad es producida por el PaJz.Mc.cvú.~ e.quoJuun. 

El cual es un gusano cilíndrico, de consistencia blanda y 

blanquecino de gran tamaño (30 eros. pranroio) • Su localizaci6n es en 

el intestino delgado. (19,22) 

Esta infestaci6n se caracteriza por presentarse en explotaciones 

de tipo extensivo, donde existan condiciones de mala hig!ene,que care~ 

can de bebederos y canederos y exista la coprofagia, Los potrillas -

son los más susceptibles y el padec:imiento es más grave. (10,22) 
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El ciclo biol6gico es directo; los huevos son depositados dentro -

del intestiro delgado, para después ser expulsados junto con las heces. 

Una vez a la intemperie los huevos pueden vivir por largos períodos, ya 

que son muy resistentes debido a que estan cubiertos por varias capas -

o membranas. En el interior del huevo se encuentra la fase infectante. 

Una vez dentro del hospedador la larva (lr-2) aban'.l.ona el huevo, atravi~ 

za la pared intestinal y sigue la ruta a través del torrente sanguíneo 

por hígado, coraz6n y puJmones, después pasa por los bron:¡uios hasta -

llegar a la farin:,Je para ser deglutido y regresar nuevamente al intes-

tino, para convertirse en adulto. (1,10,22) 

Las larvas ejercen un efecto traumático al atravezar los organos -

en su migración que se manifiesta con tos, secreci6n nasal y en algunos 

casos cólicos. los adult.os por su acción quim5faga menguan el estado -

general de carnes del caballo. (1,10) 

su diagnóstico es a trav~s de la técnica de Me Master o macroscópi:_ 

carnente y para su control se recanienda mejorar las condiciones de hi

gíene en general así caro en el caso de los potrillas se recanienda la 

desparasitación a los tres meses de edad y repetirla a los dos meses en 

base a un muestreo. (18,22) 

Estron:,JYlosis: Es una enfermedad causada por Stlr.011gytt.L6 ed~, --

Stlto119(Jit.L6 equlnu.6, S.tJtongyüw vulga/t..l6 y pequeños es

trongilinos cano: T!Uc.honema ~. TIÚodoYLtopho1tU!.> ~, Oe;,ophagodon.:WA 

<1pp. y otros. E1 más grande de los Stlr.ongyüw es el Stlr.ongyfu.6 e.qu..lnl.L<I 

(35-40 rrm. pranedio) y el más pequeño es el Stir.ongyluJ.i vulqaW (20 rrm. 

pranedio) , mientras que los estrongilinos casi todos SJn del misrro ta

maño (8 rrrn. pranedio). Su localización es en ciego y colon para los -

Stlr.ongylu.6 y en el colon primordialmente para los estrongilinos. Se ca 

racterizan por aparecer en explotaciones de tipo extensivo don'.l.e no - -

existan programas de desparasi taci6n adecuados y las condiciones reina_!! 

tes sean de mala higíene. (10) 

Su ciclo biológico es directo y se divide en una fase parasitaria 

que se inicia desde el memento en que se depositan los huevos en el in

testino del hospedador y son expulsador junto con las heces. 
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Ya en el medio ambiente y por acci6n del misiro; de los huevos ªllCE 

gen las larvas. La (L-1) muda y se convierte en (L-2). La (L-3) es el 

resultado de la muda o ocdisis de la (L-2). Esta muda no se desecha, -

permaneciendo cano vaina alrroedor de la (L-3) que es la larva infec~ 

te. 

La fase parasitaria se inicia a partir de la (L-3) la cual es ing~ 

rida por el hospedador y se canporta deperrlieooo de la especie de que -

se trate: StJLongu.fJ.u, z.derz.;ta;ttu,; la (L-3) atravieza la pared del intes

tino grueso hasta llegar al tejido conjuntivo en donde forma n6dulos 

dentro de los cuales crece durante tres meses. Regresa a las paredes -

del intestino formando nuevamente n6dulos, continuando en ellos su desa 

rrollo; posteriormente pasan a la luz del intestino grueso para conti

nuar su ciclo. 

En el caso de S.tJr.ongyÜJ.,6 e.qui.nu.1.> su migraci6n es hacia hígado y -

páncreas. La (L-3) de St:Jr.ongyllw vufgatú6 penetra la pared intestinal 

y, ocho días después aproximadamente, se convierte en (L-4) . Esta pen~ 

tra la capa íntima de las arteriolas y migra hacia la arteria mesent&! 

ca anterior en donde se deposita formando tranbos o aneurisma. Cuarenta 

y cinco días después de la infestaci6n la {L-4) regresa por las arte-

rielas a la suhln.J.cosa de ciego y colon en dori!e se convierte en (L-5). 

Esta última regresa a la luz del intestino y se convierte en adulto. 

Algunas larvas pueden permanecer en los tranbos o aneurismas y conver-

tirse en (L-5) • ( 22) 

El ciclo biolégico de los pequeños estrongilinos es muy parecido -

al de ~ eqUÁ.nu.-O, es decir se desarrollan en n6dulos en las paredes del 

colon, con la diferencia de que estos no migran al hígado y páncreas -

sino que de los nl'Jdulos regresan al intestino grueso. (10) 

Debido a la acci6n irritativa de la larva existe diarrea, por la -

acci6n henatofaga, existe palidez en la mucosa bucal y conjuntival y, -

p&dida de ¡;.eso. En las arterias por acci6n de las lru:vas de ~ vul.ga

tr.i.li hay inflamación fo:onandose tranbos y aneurismas, hay presi6n sobre 

el nexvio satelite acarreando la llamada claudicaci6n en caliente. .Ade 

más los tranbos düminuyen el aporte sanguíneo a la parte del intestino 

afectada, producierrlose c6licos de consecuencias finales que pueden ser 

fatales. (22) 
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El diagn6stico se realiza detectando los huevos en pruebas copro-

parasi tosc6picas cuantitativas (Me Master) o en forma ocusioruü macros

c6picamente. Paru su control se recaniendu mejorar las condiciones de 

higíene en general y adoptar programas de desparasitaci6n adecuados en 

base a muestreos. (18) 

Habroneniasis: Esta enfermedad es causada por: Hab1ton.ema ~c.ae., Habito-

~ majU.-6, V1tcu.c.lúct me.ga.1.>toma.. El más g:.;:mde de todos 

es V. rne.9a.1.>.toma (9-11 rrrn. pranedio) y el más pequeño de los tres es - -

!!_;. rna.ju-0 (20 rrrn. pranedio) . Su localizaci6n es en el estánago del hos

pedero. la incidencia de esta enfennedad aumenta en climas de tipo -

tropical y se necesita la presencia del hospedador intermediario. 

Para la presentaci6n cútanea se requiere de la existencia de mata

duras producidas por la silla de montar principalmente. la mucosa con

juntival y prepucial pueden verse afectadas. (22) 

El ciclo bio16gico de este género es de tipo irilirecto. Las lar

vas de las tres especies son expulsadas junto con el excrarento del -

hospedero definitivo. las primeras larvas son i03eridas por las larvas 

de las moscas que son los hospedadores intennediarios, que al convert~ 

se en moscas adultas transmiten la larva infectant.e y pasan al hospeda

dor definitivo de la siguiente manera: H. ma.ju6 cuarilo la mosca ~ ~

útlta.11.6 chupa la sangre del caballo. P..:. me.qM:toma y H .. mu-Oc.a.e. CUando 

la rrosca danéstica se alimenta en los belfos del caballo o en cualquier 

Mrida o lesi6n que éstos tengan. También puede haber infestaci6n si -

el caballo ingiere una rnosca infectada. 

Dentro del hospedador definitivo, las larvas se establecen en el -

estánago y se desarrollan hasta convertirse en gusanos adultos. ( 10) 

Debido a la irritaci6n y traumatiSllD que el parásito ejerce, se -

producen heridas que difícilmente sanan en la presentación de tipo cú~ 

nea. En la presentación gástrica la acción obstructiva que ejerce el -

parásito sobre el píloro, se manifiesta en forma de c6licos. (22) 

Para el diagnóstico de la presentaci6n cútanea se recanierila un -

raspado de la zona afectada para después ser fijado en una laminilla. 

En cuanto a la presentaci6n gástrica debe de realizarse un lavado 

gástrico con bicarbonato de sodio al 2% de 8-10 lts. y catalizar a tan-
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peratura corporal. Para la prevención se recanienda el control de las 

m?scas en l!pocas de calor así c::c:rrc llevar a cabo adecuados calendarios 

de desparasitaci6n. (18) 

OX.i.uriasis: Es una enfennedad causada por el Ox.yU!lÁÁ eqtú, el cual es 

un gusano por lo general pequeño aun:¡ue la hembra es de mayor tamaño -

que el macho ya que presenta una cola larga, posee hábitos nocturnos y 

produce relativamente pocos huevos. Se distribuye en colon y ciego. 

Esta enfermedad se caracteriza ya que las hembras depositan sus huevos 

e.n la región perianal y su incidencia atmenta en explotaciones donde -

las condiciones de higíene sean precari¿¡s y no existan programas de -

desparasi tación adecuados. (10,22) 

El ciclo biológico se inda a partir de que las hembras fecunda -

das se desplazan hasta el orificio anal y depositan en la epidermis -

perianal los huevos, los cuales los adhieren con una substancia viscosa 

que ellas mismas producen. De cada huevo se desarrolla una larva 1la -

cual a los tres días es infestante. Esta larva vuelva a penetrar al -

tubo digestivo, se alilrenta de contenido intestinal para convertirse -

en adulto. (19) 

Debido a la irritación que el parásito ejerce se produce diarrea. 

La substancia con la que las hembras fijan sus huevos es llUlY irrita

tiva, lo que produce prúri to e inquietud en el caballo; en la cola se 

manifjesta con alopecía, irritación y dennatitis. (22) 

El diagn6stico se realiza, por medio de la técnica de Graharn; y la 

infestación puede controlarse evitando el hacinamiento1 realizando una 

buena limpieza de la región perianal, carrbiando las camas regulannente 

y utilizanlo adecuados programas de desparasitaci6n. (10,18) 

Miasis gástrica: A esta infestación también se le conoce caro gusanos 

en el cuajo; y es causada por las larvas de la rrosca 

del género Gatdll.op!U.R.w.i y sus especies: Q:_ .úU:u.t.úiafü, .Q,: ltemotUto.l

EaliA , Q.: na&~, .Q,:_ pec.onwn, Q.:. .l11eJUn-U. 

Las larvas tien€ f~ de be. :ril con diferente nGmero de segmen-

tos en el cuerpo, dependiendo de la especie. El más canún es el Q.:.. ~
.tlna.iM, el cual posee 13 segrrentos en el cuerpo, adeiras en cada seg-
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mento presenta espinas en la superficie. I.Ds huevos son de color blanco

amarillento y se deposiran principalnente en el pelo de los mianbros ante 

riores, cara interna de la rodilla, ilbdanén y m.i.anbros posteriores. (10) 

La infestación es solo por larvas. Y la miasis es más frecuente -

en climas tenplados y tropicales; tiene una presentación ciclíca anual. 

El ciclo biolégico es directo. La fase de huevo se encuentra en la pun

ta del pelo de los caballo. La (L-1) se encuentra en la cavidad bucal. 

La (L-2 y L-3) se depositan en el estánago; después la larva (J:r.3) es -

evacuada al exterior junto con las heces para convertirse en pupa en el 

suelo y después de 35 semanas se convierte en mosca adulta. (10) 

Pueden provocar perforaciones del est6nago causando peritonitis y 

hasta la muerte súbita, debido a los traumatism:Js que ejerce el parási

to, también provoca dolor que se manifiesta en fonna de c6licos, los -

cuales se manifiestan por mala digestión. (10,19,22) 

Para el diagnóstico se debe diferenciar el huevo de GMbr.ophlfu-6 -

con el huevo de piojo. La liendre se deposita en la base del pelo mie::! 
tras que el huevo de Ga6.t1LopfU.fu6 se deposita en la punta del pelo. 

Para el control se recanienda la desparasitación cada dos meses -

durante todo el año y realizar un cepillado bien hecho y frecuente para 

tratar de desechar los huevos que se encuentran en el pelo. (18. 22} 
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PREVENCION. 

Hacierrlo un poco de historía de los fánnacos y técnicas que el h~ 

bre ha venido utilizando en su larga convivencia con el caballo, es im

portante mencionar que prilllero se utilizaron las purgas para canbatir -

a los parásitos las cuales solo ejercían un efecto laxante en el caballo 

y de esta manera el an:ink"'Ü desechaba a el parásito. 

Al cabo del tiempo conforme la fannacología avanzaba y las técni

cas se mejoraban se empezar6n a utilizar fármacos ya más efectivos que 

ya pro:lucían efectos parasiticidas, ya fuese paralizando al parásito y 

después fuera expulsado del tracto intestinal o bien producien:lo la -

muerte del parásito. 

Se empezo" utilizando la técnica de administrar el fármaco en.el -

alimento para que el animal al mismo ti611p0 que ingería su raci6n ali

menticia incorporará el antiparasitario. Esta técnica tiene el probl~ 

rna de que el caballo con su instinto selectivo y con la ayu:.1a de su bel:_ 
fo superior logrará separar la tema del alimento y solo ingiere parte 

de la misma o sirilplemente no la ingiere. 

Esta técnica trat6 de mejorarse adicionan:lo saborizantes a la mez 

cla, pero en algunos casos el persiste en recharzarlo. Después se in-

" tento disolviendo la tana de agua y por medio de una botella tratar de 

que el animal bebiera el fárnaco, pero resultó bastante desfavorable. 

Una de las técnicas más utilizadas por no decir la más aceptada 

entre los médicos veterinarios es el sondeo naso•o;sofágico. Tiene la 

cualidad de que la dosis administrada del fárn""c0 es la que precisarne_!! 

te va a ser dqx:si.tada directamente en el estánago y de esta manera ga

rantiza que el fármaco va a actuar en su totalidea. Así caro sabemos -

que esta técnica es la más aceptada, efectiva y hasta cierto punto la 

más confiable, tcrlos sabernos que implica algunos riesgos que en algu

nos casos extremos han sido fatales; principalmente por cuestiones de 

manejo. El caballo por naturaleza rechaza la introducci6n de la sonda 

por lo que es necesario la utilizaci6n de utensilios de nanejo para la 

sujeci6n del caballo y en casos extremos hasta la tranquilizaci6n del 

animal por medios químicos para la aplicaci6n de esta técnica. Además 
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es de todos conocido que la intrcx:lucci6n de la sonda debe ser hecha ¡:x:Jr 

el M&lico veterinario Zootécnista experimentado para esta técnica ya -

que de no ser así se Cf:lrre el riesgo de depositar la tona antiparasi ta

ria en el aparato respiratorio y prcx:lucirse las graves consecuencias -

que esto hnplica. 

Dentro de los principales antiparasitarios que el clínico utiliza. 

para canbatir la venninosas gastroentérica son: Tiabendazole (equizole 

simple). Tiaben.:lazole y piperazina (equizole Al. Febantel (bayvenn). 

Ox:ibenlazole (equitac). Oxibendazole y piperazina (equitac P). Tri

clorfÓn (neguvon) • Piperazina (piperex) . 

Para el .Mé:lico Veterinario Zootecnista y los caballerangos los -

riesgos tarnbi€n son de bastante consideraci6n, ya que existen caballos 

mañosos o simplemente nunca han sido sanetidos a este tipo de técnica. 

Después de superar los pros y contras de las técnicas antes menci~ 

nadas y a:mfm:me las 'técnicas avanzan se lleg6 a el desarrollo de una 

nueva técnica que es la aplicación de los medicamentos en fonna de pas

ta la cual esta canpuesta por la mezcla de: Febantel-Triclorfon. 

La substancia activa por un lado, febantel posee la clesignaci6n -

química N-(2-(2,3-bis(metoxi-carbonil)-guanidino)-5-(feniltio)-fenil-

2--1retoxi-acetamida. Es una substancia incolora, solube en acP.tona y -

clorofomo, pero insoluble en agua, éter, benzal, etanol, isopro!Janol 

y metanol. 

El febantel es un antihelmíntico de acci6n sistémica que alcanza -

altos niveles plasmáticos después de 5-10 horas de su administración. 

La acción vermicida y larvicida se explica por la inhibición de la 

síntesis de substancias energéticas en los parásitos, provocancoles - -

parálisis y Imlerte. 

Me:nás dentro de las dosis terapeúticas recanendadas no tiene ef~ 

tos sobre el músculo cardiaco, no afecta la presi6n sanguinea ni posee 

efectos vasodilatadores; tampoco tiene influencia sobre los niveles de 

azúcar en sangre. Su biotransfonna.ción se realiza en el hígado y el -

70% se elimina con la bilís. 48 horas después de su administraci6n las 

concentraciones plasmáticas son por debajo de O .01 mg;ml. 

La designación química del triclorfon es: Dimetiléstril del ácido 

(2,2,2-tricloro-l-hidroxi-etil)-fosfónico. Es una substancia en polvo, 
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color blanco-cristalino con débil olor característico, soluble <?11 etanol 

y funde entre 77 y BlºC. Su acci6n larvicida y vermicida se explica -

por ser un inhibidor de la acetilcolinesterasa que interviene así en la 

transmisi6n del impulso nervioso entre los nervios y los órganos efecto 

res. 

Alcanza sus niveles máximos de 30-120 minutos después de su apli

caci6n. Pueden existir efectos t6xicos aún a dosis terapeúticas, ya -

que se ha demostrado que posee una toxicidad selectiva en animales de -

sangre caliente. 

Su biotransf ormaci6n es rápida y se realiza en varias partes pero 

se sabe que los productos finales son farmacol6gicamente inactivos y no 

tóxicos. (12,13) 

Las presentaciones canerciales del febantel son: En suspensión, en 

granulado, en premezcJa y en forma de pasta; esta última es la glie se -

va a utilizar canbinado con triclorfon en este trabajo de tésis. 

El triclorfon se presenta en forma de pasta y polvo canercialmente. 
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OBJETIVOS 

- Comprobar la eficacia de la asociación de Febantel-Tr! 

clorfon en forma de pasta sobre la parasitosis gastro

entérica en equinos. 

- Observar hasta que punto es palatable y aceptable la -

presentaci6n en pasta del producto. 

- Ampliar la investigación de nuevas drogas contra la\-

parasi tosis en equino5. 

- Incrementar el uso de antiparasitarios, para un mejor 

rendimiento de los equinos. 

Tratar de mantener a los equinos con la menor infesta

ci6n parasitaria posible con la ayuda de mejores fárm~ 

cos y el empleo de mejores técnicas de aplicación. 
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MATERIAL Y METODOS 

MATERIAL BIOLOGICO, 

Se utilizaron 50 equinos infestados naturalmente: de donde se extra 

jeron muestras fecales de cada uno para ser trabajadas. 

MATERIAL DE LABORATORIO 

- Microscopio canpuesto 

- Vasos de plástico. 

- Guantes de plástico desechables. 

- Cámaras de Me Master. 

- Cucharillas de aluminio 

- Diurex. 

- Porta-objetos. 

- Solución de Bicarbonato de Sodio al 2%. 

- Solución saturada de Cloruro de Sodio. 

ME TODOS 

Para realizar este trabajo de tesis se utilizarán 50 equinos pro

cedentes del cortijo "Meson de Doña Macaria", ubicado en San Juan Tato_! 

tepec, Edo. de México. 

El diagnóstico fue canprobado mediante pruebas coproparasitoscópi

cas realizadas en trabajos anteriores. 

Estos animales son de raza española, cuarto de milla, pura sangre y 

criolla; que se encuentran confinados en caballerizas individuales, en 

dorx:le las corx:liciones de higíene son aceptables pero existe infestaci6n 

parasitaria natural. 

De estos equinos: 30 son caballcs, 8 son yeguas, 7 son potrillas y 

5 son potrancas. De los 30 caballos todos son enteros y de raza es~ 

la, la edad fluctua de los 5 a los 16 años y poseen un peso pranedio -

aproximado de 38 7 • 5 kg. ( cada uno) • 
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De las B yeguas ninguna se encuentra gestante; 4 son pura sangre y 

2 de raza criolla. Son yeguas de 5 a 8 años y tienen un peso pranedio 

aproximado de 334.8 kg. cada una. 

los potrillas son cuarto de milla, las edades van de 5 meses a un 

año de edad, y su peso pranedio aproximado es de 224.5 kg. cada uno. 

De las 5 potrancas 2 son de raza española, 1 cuarto de milla, 1 P::!_ 

ra sarr,Jre y 1 de raza criolla, su edad va desde los 5 meses hasta un -

año, y su peso pranedio aproximado es de 202 kg. cada una. 

De los 50 equinos en estudio los 50 se tonaron en un solo grupo. 

Se procedio a la obtenci6n de las muestras fecales tonadas direc~ 

rrente del recto con guantes desechal)les, además se utilizó la técnica -

de Graham para la detecci6n de huevos de OXljtU1.ió. Para el diagn6stico 

de HabJr.onema se realiz6 lavado gástrico con soluci6n de Bicarbonato de 

sodio al 2% a temperatura corporal. 

Se realizarán 3 muestreos, tmo por :'lía, cada cinco días, aplica_!! 

do el producto el último día después del muestreo. 

Las muestras una vez obtenidas se depositar6n en una hielera por

tatil para ser trabajadas en un período no neyor de 24 horas, en el la

boratorio de Parasitología de F.E.S. - Cuautitlán. 

La t&:nica a realizar es la de Me Master la cual es de tipo cuanti:_ 

tativo y sirve para conocer la carga parasitaria que afecta al animal.

Esta prueba determina aproximadamente el nGmero de huevos contenidos en 

un gramo de heces, para este efecto se utiliza la cámara de Me Master. 

El número de huevos encontrados en la cánera se multiplica por 50 para 

obtener el número total de huevos por gramo de heces. (18) 

Conocierrl.o los resultados de las pruebas coproparasitosc6picas se 

procerlio a la administración del prcducto a la dosis recanendada por el 

fabricante~ la cual es de 6 mg/kg. de peso corporal de Febantel y 30 mg/kg 

de peso corporal de Triclorf6n. (17) 

Las proporciones de Febantel y Triclorfon en la presentaci6n pasta, 

que vienen contenidos en una jeringa con dosificador suficiente para un 

animal de 450 kg. de peso corporal son: 2.7 gms. de Febantel y 13.5 gms. 

de Triclorfon. (l.7) 

Al 5°, 10º. y 15° día después del tratamiento se procedieron a rea

lizar las mismas pruebas de diagn6stico ya mencionadas con el objeto de 

valorar el efecto de la asociaci6n de Febantel-Triclorfon en la presen~ 

ci6n pasta contra los estados adultos de los parásitos. 
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RESULT.ADOS. 

En las tablas No. 1, 2, 3 y 4 se presentan los re

sultados obtenidos de las pruebas cuantitativas (Me Mas 

ter) y cualitativas que se efectuaron. 

En los muestreos segundo y tercero post-tratamiento 

no se detecto la presencia de huevos de parásitos por lo 

que se consideraron negativos. 

En la tabla No. 5 se presenta el porcentaje de ani

males positivos en pruebas de tipo cualitativo. 

En la tabla No. 6 se presenta el promedio de huevos 

por gramo de materia fecal (#H por GMF) de animales pos! 

tivos en pruebas de tipo cuantitativo (Me Master). 

Géneros de parásitos gastrointestinales detectados 

en las pruebas cuantitativas y cualitativas. 

s.t1w11g11.e.rui ~· 

Pa.l[.a6ca~i6 equo~um 

Ha.b~onema. ~· 

Oxtfttlr..i.6 equ.l 

Ga.J.>.tl[.o ph.llu6 ~. 



TABLA No. 1 RESULT/\DOS C•J.?\tl'~'ITATIVOS DEL 
17 

1er. MUESTREO PRE-TRATAMIENTO 

NUM. SEXO .n1to ng ![lu.& l'ali.a.& e.en-<'..& Hab1to11ema ----- Vxyuhú GaH1tapn.U.u.& 

1 M 1500 + + + 
2 M 600 + + + 
3 M 950 + + + 
4 M 1550 + + + 
5 M 900 + + 
6 M 1750 + + 
7 M 1200 + + + 
8 M 1350 + + + 
9 M + + 

10 Po 4450 3950 + + + 
11 Po 150 650 
12 M 750 + + + 
13 M 1050 150 + + + 
14 M 350 200 + 
15 M 950 + + 
16 M 750 100 + + + 
17 M 2350 
18 y 1850 + 
19 M 1750 350 + 
20 M 2000 1650 + + + 
21 M 1550 750 + + + 
22 M 2150 850 + + + 
23 M 150 
24 M 100 + + + 
25 Po 150 650 + + + 
26 Pa 5750 4950 + + + 
27 Pa 4350 5900 + + + 
28 Po 3850 4250 + + + 
29 Po 4900 8750 + + + 
30 Po 6300 5000 + + + 
31 Pa 5150 6050 + + + 
32 Pa 3850 2350 + + + 
33 Pa 3700 3750 + + + 
34 Po 2050 2100 + + + 
35 y 750 + 
36 y 1250 + + 
37 M 950 + 
38 y 150 + 
39 y 1050 100 + + + 
40 y 1250 250 + + + 
41 M 1450 + + 
42 M 1750 50 + + + 
43 M 250 + + + 
44 M 1150 200 + + + 
45 M 1000 350 + + + 
46 M 350 50 + + 
47 M 750 50 + + 
48 y 1150 150 + + + 
49 y 1000 400 + + + 
50 M 50 + + + 

M = Macho y Yegua J.K.L. 1984 
Po = Potrilla Pa potranca 



TAl3LA No. 2 RESULTADOS CUANTITATIVOS DEL 18 
2do. MUI.:S'rREo PRE-TRATAMIEN'l'O 

NUM. SEXO S t.~onq 1¡luJ Pal!a.!ic.a'1.U, llab'1011ema Ox !(Ml-1 Gct -l t1t o E!. h-iluJ 

1 M 150 o 50 + + + 
2 M 750 + + + 
3 M 1050 100 + + + 
4 M 1750 + + + 
5 M 600 + + 
6 M 1950 + + 
7 M 1200 + + + 
8 M 1050 + + + 
9 M 50 + + 

10 Po 4700 3750 + + + 
11 Po 50 650 + + 
12 M 750 + + + 
13 M 1050 150 + + 
14 M 350 300 + + 
15 M 950 100 + + + 
16 M · 1550 1550 + + 
17 M 2750 2750 + 
18 y 1900 1900 + 4-

19 M 1600 1600 + + + 
20 M 2100 2100 + + + 
21 M 1000 1000 + + + 
22 M 200 1000 + + + 
23 M 150 200 + + 
24 M 150 50 + + 
25 Po 200 650 + + + 
26 Pa 5800 4900 + + + 
27 Pa 4200 6150 + + + 
28 Po 3700 4350 + + + 
29 Po 4750 8550 + + + 
30 Po 6150 5650 + + + 
31 Pa 5150 5900 + + + 
32 Pa 3850 2550 + + + 
33 Pa 3500 40 50 + + + 
34 Po 2000 2200 + + + 
35 y 750 + + 
36 y 1250 + + 
37 M 950 + + + 
38 y loo + + + 
39 y 950 100 + + + 
40 y 1250 100 + + + 
41 M 1300 250 + + + 
42 M 1700 + + + 
43 M 150 + + + 
44 M 1050 + + + 
45 M 1000 200 + + + 
46 M 450 350 + + 
47 M 700 + + 
48 y 950 100 + + + 
49 y 1000 150 + + + 
so M 100 400 + + + 

M Macho y Yegua J.K.L. 1984 
Po Potrillo Pa Potranca 



TADLA No. 3 RESULTADOS CUANTITATIVOS DE 
19 

3er. MUESTREO PRE-'l'RATAMIENTO 

NUM. SEXO ~.tJt.O ti l]_!}J'.U.6 Pa.ttali ca1i{.¿, Hab-~one.ma Ox~cttiü Q_ali.tt¡_ophUuli -----
1 M 1500 50 + + + 
2 M 600 + + + 
3 M 950 50 + + + 
4 M 1550 + + + 
5 M 900 + + 
6 M 1750 + + + 
7 M 1200 + + + 
8 M 1350 + + + 
9 M + + 

10 Po 4450 3900 + + + 
11 Po 150 850 + + 
12 M 750 + + + 
13 M 1050 150 + + + 
14 M 350 200 + 
15 M 850 100 + + + 
16 M 1550 so + + + 
17 M 2000 + + 
18 y 1900 + 
19 M 1800 250 + + 
20 M 2000 1650 + + + 
21 M 1750 700 + + + 
22 M 1000 950 + + + 
23 M 200 + + 
24 M 100 150 + + 
25 Po 250 650 + + + 
26 Pa 5800 4850 + + + 
27 Pa 4200 6000 + + + 
28 Po 3700 4250 + + + 
29 Po 4600 8750 + + + 
30 Po 6250 5650 + + + 
31 Pa 5350 5850 + + + 
32 Pa 2850 2500 + + + 
33 Pa 3100 4000 + + + 
34 Po 2250 2350 + + + 
35 y 700 + + 
36 y 1250 + + 
37 M 800 + + + 
38 y 100 + + + 
39 y 1000 100 + + + 
40 y 1000 250 + + + 
41 M 1300 + + + 
42 M 1750 + + + 
43 M 50 
44 M 1050 100 + + + 
45 M 1000 400 + + + 
46 M 450 + + 
47 M 800 100 + + + 
48 y 1150 100 + + + 
49 y 1000 400 + + 
50 M 150 + + + 

M Macho y Yegua J.K.L. 1984 
Po Potrillo Pa Potranca 



TJ\BLA No. 4 RESULTADOS CUJ\NTITNrrvos DEL 20 

ler. MUESTREO POS'l'-'rRA'rAMIEK':''.) 

NUM. SEXO ~ Ttio 1111 !f.l'.uó PatiaóeaJr.L\ /labtionema O:\~ Ga<1.ttio pli.iúU> 

1 M 50 
2 M 
3 M 
4 M 50 
5 M 
6 M 50 
7 M 50 
8 M 50 
9 M 

10 Po 300 200 
11 Po 
12 M 
13 M 50 
14 M 
15 M 
16 M 100 
17 M 100 
18 y 100 
19 M so 
20 M 100 so 
21 M 
22 )! 
23 M 
24 M 
25 Po 
26 Pa 350 250 
27 Pa 150 200 
28 Po 200 150 
29 Po 300 450 
30 Po 300 250 
31 Pa 650 200 
32 Pa 150 100 
33 Pa 150 200 
34 Po 100 soo 
3S y 
36 y 
37 M 
38 y 
39 y 
40 y 
41 M 
42 M 
43 M 
44 M 
45 M 
46 M 
47 M 
48 y 
49 y 

50 M 

M Macho y Yegua J.K.L. 1934 
?CI Potril lo Pa = Potranca 



TABLA No. 5 

PORCENTAJE DE ANIMALES POSITIVOS 

EN PRUEBAS CUALITATIVAS 

PARASITO No. DE POSITIVOS 

/frtbttonema 6pp. 44 animales 

Ox.uu.1tü equ.-l 43 animales 

Ga6tttoph-llu6 6pp. 48 animales 

J,K.L. 1984 

21 

POP.CE~TAJE 

88% 

90% 

96% 



TAl3LA No, 6 

No. de Animal 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
B 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
so 

PROMEDIO DE No. DE l!UEVOS POR GRAMO DE 22 
M/,TERIA FECAL DE LOS ANIMALES POSITIVOS 
EN PRUEl3AS CUANTITATIV,\S. 

St!ton9 !Je.iu, irr. 

1500 
666.6 
9 GG. 6 

1600 
766. G 

18 33. 3 
1266.6 
1183 • 3 

66. 6 
4683.33 

116 .6 
250 

1083.3 
366.6 
916.6 

1283.3 
1766.6 

633.3 
1716. 3 
2033.3 
1500 
1833.3 
183.3 
116.6 
200 

5783.3 
4250 
3783.3 
4750 
6233.3 
5216.66 
3850 
3433.33 
2100 
733.33 

1250 
900 

so 
1000 
1166. 6 
1350 
1733.33 

150 
1083.33 
1000 

416.6 
750 

1083.33 
1050 

83.33 

Pa!ta!icaJtú equo1t11m 

33.3 
o 

50 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

3866.66 
716.6 

o 
150 
283. 33 
66.6 

116.6 
16. 6 
o 

200 
1716 

716.6 
916. 6 

o 
66. 66 

4 83. 33 
4900 
4216 
4283.33 
8688.3) 
5433.33 
5933.33 
2466.66 
3916.66 
2216.66 

o 
o 
o 

33. 3 
100 
250 

o 
16.6 
o 

166.6 
366.6 
16.6 
83.33 

133.33 
400 
16.3 

J.K.t. 1984 
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- En este estudio, no se encontrarán efectos secundarios 

causados por la asociaci6n de Febantel y Triclorfon. 

- No existió lesión alguna en la aplicaci5n del producto 

sobre ninguna de las mucosas ya sea; lingual, palatina, 

bucal y gingival. 

- En general los animales tratados con este producto, no 

presentarán problemas de toxicidad por causa del produ~ 

to. 
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QISCUSION. 

- En estudios realizados por Monroy, (16), en donde utilizó 20 ca

ballos con una dósis de 6 ng. por kilogramo de peso vivo de F~ 

tel en granulado aplicandolo por sondeo naso-esofágico; encontró 

un 100% de efectividad del producto al 5° día post-tratamiento en 

contra de St!tonql{.fo.6 '~PP· 

- Del Valle (2) informa un 78, 77% de efectividad del producto (Feba!2_ 

tel-Metrifonato) sobre S:tJtong!JÚ.M ~· utilizando una dósis de --

6 mg. por kilogramo de peso vivo de Febantel y 30 mg. por Y-..i.logramo 

de peso vivo de metrifonato en un trabajo realizado con 10 caballos. 

- En relación a Pa/Lcv.,c_a;i,i,~ equo1twn Drudge, Lyons y Tolliver (4) , re~ 

lizaron un trabajo utilizando 12 caballos positivos en pruebas pa

rasitoscópicas a Pa/LaJ.ic.aJL,lb equo!twn a los cuales les aplicaron --

6 mg. de Febantel sb.ple por kilogramo de peso vivo y encontrarán 

un 100% de eficacia del producto. 

- En el caso de Ox!JWÚ6 eqtú, Hab1ton.en1a ~·Y Ga.6.tJtoplU1.tL6 ~· Lyons 

(13) desarrolló un trabajo con 16 caballos positivos a Ox!}WlM eqtd, 

Hab1tanema ~· y Ga.6:tJtoplUltL6 .6pp. utilizando una mezcla de Feban

tel-Triclorfon en forma de pasta con una dósis de 6 mg. de Febantel 

por kilogramo de peso vivo y de 30 mg. de 'rriclorfon l_X)r kilogramo 

de peso vivo y obtuvó un 100% de eficacia del producto. 

- En este trabajo de tesis se obtuvó un 100% de eficacia del producto 

(Febantel-Triclorfon) en pasta en contra de S:tJtongl}.lu<'> ~·, PaJta!i

c.a!Ú<'> _equo!twn a partir del 10° día post-tratamiento. Y en contra de 

OxyW1M C.C¡ll,t, Hab1to11en1a ~· y Ga.6:tJtophU.M ~- a partir del 5° día 

post-tratamiento. 

- Con respecto a los efectos colaterales causados por la asociación de 

Febantel-Triclorfon, Dorn (3) informa en un estudio realizado con -

696 caballos de anibos se.xos, deferentes edades y razas utilizando 

Febantel y Triclorfon con una d6sis de 6 mg por kilogrumo de peso 

de Febantel y 30 mg. de Triclorfon por kilograno de peso vivo, haber 

observado en 14 de ellos intranquilidad y salivación. 
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- En este estudio en los 50 caballos tratados con Febantel y TricloE_ 

fon en pasta no se observaron efectos colaterales a la administración del 

prc:rlucto ni después. 

En las tablas 1 , 2 y 3 se puede observar que los arrima.les que mayor 

carga p:rrasitaria presentaron fueron los potrillos. Esto se atribuye a 

que los animales m.5.s jóvenes son los más predispuestos a la parasitosis. 

Además, en la tabla No. 4 se observa que aún después del tratamiento estos 

animales siguieron arrojando huevos en las heces. Esto se explica 

debido a que estos animales presentar6n mayor carga parasitaria que los -

que se encontrarán negativos en esta misna tabla. 

- IDs resultados encontrados en este trabajo coinciden con los publi_ 

cados por Monroy (16), aún cuando este autor haya utilizado otra ~cnica 

de aplicación, la dósis de Febantel es la misma qur se utilizó en este -

estudio. Drudge, Lyons y Tolliver (4) también obtuvieron un 100% de -

eficacia del producto contra el PM.Mc.aJÚ.ó equoJtWn • Del Valle (2) obtiene 

un 78. 77% de efectividad del producto en contra de S.tlto1tgy.fuli ~· El -

cual difiere con el obtenido en este trabajo que es de un 100%, esto se 

atribuye a que Del Valle sólo utilizó 10 caballos, lo cual pudo influir 

en los resultados. 

La diferencia que existe entre lo observado por Dorn (3), y lo obt~ 

nido en este trabajo se puede explicar debido a que los organo-fosforados 

(triclorfon) poseen una toxicidad selectiva en animales de sangre caliente. 

Es importante aclarar que aGn cuando los 50 caballos utilizados en este 

trabajo se encuentran confinados en caballerizas individuales y se encon

traron negativos a los 15 días post-tratamiento a los parásitos detectados, 

es importante hacer notar que la re-infestación se volverá a presentar ya 

que las condiciones de higiéne no son las adecuadas. Sería reccxnendable 

el cambio de camas de cada uno de los caballos con el objeto de reducir 

las posibilidades de re-infestación, adanás de continuar con un buen pro

grama de desparasitaci6n. 
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CONCLUSIONES 

- En relaci6n a la efectividad de la asociación de Feban 

tel - Triclorfon en forma de pasta en el presente tra

bajo se observ6 de un 100% a la d6sis de 6 mg. de Feban 

tel y 30 mg. de Triclorfon por kilogramo de peso vivo. 

- Esta mezcla no produce efectos colaterales de toxicidad 

utilizandola a la d6sis recomendada por el fabricante 

- No se observan efectos nocivos sobre las mucosas bucal, 

lingual, palatina ni gingival en la utilizaci6n de este 

producto. 

- En general podemos concluir que tanto el producto como 

el modo de empleo son de gran utilidad práctica en la 

lucha en contra de los parásitos gastroentéricos gue -

afectan al equino. 
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