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El objetiuo del presente trobojo, fue euoluor lo eflct1ci11 del 
cles••tel 111 30 3, por uio orol, contro lo gorropoto 
IHlllllH sp. en el ganado bouino. 

Lo inuestigoción tuuo uno duración de 90 dios, comprendidos 
entre el 19 de diciembre de 1987 el 14 de morzo de 1988. 

El estudio se reolizó en 20 boulnos de un establecimiento 
ganadero, ubicado en lo ciudad de Compostelo, Nayarit, los 
cueles estuuieron infestados naturalmente, con g11rrapt1t11 
IHnllilH sp. 

Los animales se diuidieron 111 azor en tres grupos¡ el primer 
grupo, (9 onlmoles), fue lr11t11do con uno dosis de 20 mg/kg¡ el 
segundo, (8 animales), ton uno dosis de 25 mg/kg y el tercer 
grupo (4 animales) fue el control. 

Los animales del grupo R (20 mg/kg) y del grupo 8 (25 mg/kgl 
fueron trotodos tres ueces con un intervalo de 30 dios (dio O, 
30, 60), y el conteo de g11rrop11t11s se efectuó los dios o, 5, ID, 
15, 30, 45, 60, 75 y 90. 

Los resultados obtenidos, indican que 111 mayor acción del 
closontel se presentó entre los dios 15 y 75 del tr11b11jo, 
obteniendo, ht1st11 un 100 3 de eficacia con :il grupo Bel dio 
60. 

Durante tod11 l11 inuestigoclón no se encontraron ningún tipo de 
efectos secundarios Indeseables. 



Las enfennededes parasiterias constituyen uno de los graues 
problemas que pedece le genaderíe. La gal'T8pata figura e escala 
mundial entre los ectoparásitos de mayor significedo económico, 
por las mermas de producción que ocasiona en el ganado boulno, 
pero también en el caprino, lanar y cebeller (Soulsby , 1987). 

En el mundo eHlsten <IDO especies de gerrepetes, siendo le más 
lmportente desde el punto de ulstn economía pecuaria, 
IH1llilH: tanto B. aHalalas como l. !!iCrHlas y etgunns 
del género Rrnblyoma sp. (6onzález, 19781. 

En Méuico, le Campaña Naclonel contra In Gnrrepnta IHlllllH. 
se inició en 1960 en el Estedo de Sonora con recursos del gobierno 
Federal, reellzóndose actualmente en todos les entidades 
federntiuas, gracias o un conuenio entre el benco Interamericano 
y el Gobierno Federal (6onzález, 19781. 

la g11rrepote l. micrH11las y l. ana11lat111 son ertrópodos 
ectoparásito$ del orden ecerine, tienen un solo hospedador, 
presentendo dos fases definidos en su ciclo biológico, le fose 
parasítico y 111 no paresítlce, en esta última, el parásito es 
susceptible a les modificaciones del ombienle, les cuales llmiton 
su potencie! biólico, tales como les relaciones euistentes entre 
temperature/humedad y les fases de preouiposición, ouiposición, 
incubación, porcenteje de eclosión y supervluencie de leruos. Los 
elementos del medio nG octútm sobre el parásito dlrectemente en 
111 fose parasítica; en éste fose los elementos oduersos e les 
gel'T8petes prouienen del hospedador, como son: resistencia 
natural y desarrollo de inmunlded tanto humorel como celular 
(Gonzillez, 1978; Comino y Guerrero, 1982; Núñez y col., 1982; 
Rgulrre y col., 1986). 
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Según el Mnnuol de 8oyer de 611rr11p11l11, In locoliznción de los 
gorrnpotos u orí o dependiendo de los condiciones climáticos. En 
los zonas tropicales donde llueue regulormente imperando uno 
nito humedad y cllmo cálido, se desnrrollnn uorios generaciones 
de gnrropntas por nño, de modo que la plago se hace sentir 
constantemente. En regiones subtropicoles morcodos por 
temporodns de lluuios y sequíos, lo intensidad de la infestación 
por garropntos es fluctuante, y en zonas de poco uarlación 
climática el desarrollo de Jos diferentes foses biológicas de la 
gnrropata se hallan considerablemente inhibidas en los meses de 
inuierno. 

En ambientes donde hay demasiado frío 111 gorrap11t11 no puede 
sobreululr, asi pues, euisten zonos 11rrlb11 de los 2,000 msnm, 
donde no hoy gorrapatas y por lo tanto los animales están libres 
de piroplnsmosis y anaplosmosis, sin embargo, los rmimales son 
altamente susceptibles por falta de inmunidod (Romírez, 1980). 

Como se observa en la figura 1, la garr11p11la se encuentru entre el 
trópico de cáncer y el trópico de copricomio del globo terraqueo 
(América centro! y del sur, islas del Caribe, Australia, Oriente y 
Afrlca) (leuine, 1978 y Soulsby, 1987). 

En la república meuican11, (figura 21, se localiza en el tercio 
medio e inferior con moyor concentración en las uertientes del 
pacifico y del golfo, así como en la zono del bajío. las zonas 
ontes mencionadas incluyen o los estodos de: Boja Colifomia, 
Chiopas, tahuilo, Estodo de MéHico, Guerrero, Hidalgo, Morelos, 
Nnyarit, Nueuo león, Onuaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis 
Potosi, Sinaloa, Tamouiipas, Ueracruz, Yucatán y el Distrito 
Federal (loboratorlos Shell, 1982). 

En Méuico la garrapota Boealailas, ocasiono grandes pérdidos a 
111 industrio pecuario, odemtís de presentor una amplio 
distribución tanto en territorio como sobre el gonodo y en 
especial al bouino al que ocosiona serios daños; es por eso 
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REGIONES AFECTADAS POR Boop.htlus s.p. 

FIGURA 1 

·(MANUAL BAYER DE GARRAPATA) 
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necesario hacer estudios sobre aspectos que lleuen a comprender 
el momento susceptible de esta plaga, para ser controlada 
(Canales, 1982). 

Esta garrapata es comunmente llamad11: garrapata tropical, 
garrapata del uen11do, cuerud11, colorada (en estado adulto), 
pinolillo (en estado larvario) y gnrr11pata de un solo hospedador 
(Laboratorios Shell, 1982). 

Desde el punto de uista h1Honómico se establece 111 siguiente 
clasiflc11ción: 

Phylum --- Hrthropoda 
Clase --- Hrachnido 
Orden --- Htorino 
Suborden --- Metostigmoto 
Superfnmllin --- IHodoideo 
Fnmllln --- IHodidoe 
Género --- l!Oll!ilH 

(Núñez y col., 1982). 

Esta garr11pato es un orgonismo polkilotérmico, por lo que 
depende de tos factores biótlcos y abióticos, pura regular sus 
poblaciones y asegurar su superuluencio. Lo retroalimentación en 
su dlníimico pobtaclonol 1e tleua o cabo en to fecundidad, 
(estrategia) y bajo condiciones climáticas cambiantes atraués de 
un año, como son los pastizales (Camino y Guerrero, 1982). 

Can ra1pacta a la anatomla, la• h"mbra• aun máe grandes qua 101 
mochos. Le superficie corporol está cubierto de plecos quitinosos 
sólidas que sirven para la inserción muscular. Las garrapatas de 
este género poseen cop í tulo heHogonal, hipostoma corto, carecen 
de festones y surco onal. Los machos poseen dos pares de plecas 
estlgmíillcas que son casi circulares (Ortega, 1981). 
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La parte donal de los indiuiduos machos está reuestida 
completamente por un escudo de una sola pieza, mientras que en 
las hembras dicho escudo, sólo cubre la octaua parte anterior del 
cuerpo y el reuestlmiento está formado por quitina blanda y 
fleHible. En las patas (tarso), se encuentra el órgano de Holler, que 
consiste en una depresión anterior y uno cápsula posterior; por 
medio de este, la garrapata percibe una serie de ondas sonoras 
que son emitidos por el hospedador al golpetear con los pezuñas 
en el suelo. También recibe otro serie de infonnaciones de tipo 
quimico yo que todo animal uertebrado emite uno serie de goses 
u olores, y por último la sombra que prouoca el cuerpo del 
hospedado es una señal paro que lo misma trate de prenderse a 
él (Núñez y col., 1902; Lopoge, 1971; Hemñndez, 1906). En este 
género de garrapatas, la hembra fecundodo deposita 
aproHimadamente de 000 a 5000 hueuos y después de ht postura 
muere. Oos semanas mñs tarde, dependiendo de lo estación del 
año, de la temperatura y sobre todo de lo humedod, nocen las 
pequeñas laruas que cuentan con sólo tres pores de poten, por lo 
general se encuentran en lugares cercanos al ogua o bien donde 
el ganado acostumbra echarse paro poder rumior o para 

poder descansar (Núñez y col., 1902). Inmediatamente trepan 111 
pasto, a las hierbas y esperan el paso de un hospedador al cual 
subirse, esto puede tumor lorgo tiempo, pudiendo uiuir ohí hasta 
seis meses. Una uez que la larua logra treparse, comienzo el ciclo 
parasitario, caminan rápidamente buscando los lugares mñs 
apropiados para fijarse; éstos son por lo general las zonas de la 
piel laHa y con rica uascularización, tales como la entrepierna, 
zona perineal, papada, cuello y borde anterior de las orejas, 
donde en conjunto se localizan normalmente el 95 3 de la 
población parasitari11 de IHpllilH (Núñez y col., 1902; Quiroz, 
1904; Soulsby, 1987). Una gran mayoría de los laruos se fija en 
cuestión de minutos, y a las 24 horas más tarde, más !lel 90 3 de 
las mismas ya han comenzado a succionar sangre durante un 
periodo aproHlmodo de 6 a 12 días, creciendo al mismo tiempo 
para sufrir una muda y conuertirse en ninfa, la cual permanece en 
el mismo animal; ésta ya posee cm1tro pares de patos y se 
alimenta por un periodo aproHimodo de 6 o 12 dí as duronte el 
cual crece paro mudar nueuomente y posor o ser uno gorropot11 
adulta (ya sea hembra o macho) (Núñez y col., 1902; Quiroz, 1984; 
Soulsby, 1907). 
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El macho llega a medir 2.5 mm de largo y 1.3 mm de onchu y la 
hembra alcanzo un tamaño de 4 o 6 mm antes de copular. R 
partir de ese momento, lo ingurgitación total se completo en un 
lapso muy corto, a ueces en horas y llego a medir hasta 13 mm. Lo 
hembra se desprende !I se dejo coer ol suelo, en donde busco un 
lugar protegido de la luz y del sol poro ouiposilor y finalmente 
morir. En esto formo, se repitiró el ciclo que duro 
oproKlmadamente 25 dios (Núñez y col., 1992; Quiroz, 1984; 
Soulsby, 1987). 

Cronología euolutiua de loHllil•s mi1:re1l11: 

4,400 hueuos. 
Período de preouiposición 
Período de ouiposición 
Incubación de los hueuos 
Hllmentoción de loruo y mudo 
Alimentación de ninfa y muda 
Hilmentociím de lo hembra adulta 
Superuiuencio de lo larva en ayuno 

2 - 39 días. 
4 - 44días. 
14 - 146 dios. 
1 - 12 dios. 
5 - 11 dios. 
5 - 2l dlas. 
240 días o mÍls. 

(Cheng, 1978). 

El daño que produce lo gorropato en los onimoles depende de la 
succión de sangre, de la acción tóKlco, de lo secreción de los 
glándulas solluoles y de lo transmisión de enfermedades 
(Borchert, 1964). 
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Según Seebeclc y col. (1971) menclonodo por De lo Uego y Díoz en 
1985 sólo el 35 3 de los pérdldos de peso del gonodo porositodo 
por _!U~ gicnttlH se debe, reolmente, 11 lo occlón 
hem11tóf11911 del porlislto sobre el hospedodor y que el resto (65 
31 responde ni efecto onoréctlco. 

Según Wood (1968), los pérdidos se deben o los doños de los 
cueros, 11 los enfermedodes que transmiten, a los lrostomos 
sistémicos producidos por sus loHlnos que inoculan y o ta 
debilldod y onemta que produce en sus hospedadores (De ta llega y 
Dloz, 1985). 

Los gnmipotos son transmisoras de !!filmlosma mnrginale y 
.bll!l!l sp. agentes ettolíigicos de las enfermedades de 
onnplosmosts y ptroplasmosts reipectlunmente, las cuales son óos 
de los principales problemas que afectnn a la ganoderlo nocional 
ocoslonondo grandes pérdidas principalmente en las zonas 
troplcoles de MéHlco. También cousnn grandes daños a la 
producción de come, (4D o 50 kg de peso por cabezo por oño) y 
leche, deterioro de las pieles, muerte por enfennedodes, 
debilltomlento de los ontmnles adultos que llegon 11 sufrir una 
eslerllldod porclal o total, osi mismo, sobre los animales jóuenes 
causo groues trostomos sobre todo en retordos del crecimiento, 
conuenlón de alimentos en come, roro uez pnníllsis y bojo de tos 
defensos de los animales poro protegerse de otros tipos de 
enfermedodes como son: pasterelosis septicémico, fiebre 
carbonoso, carbón sintomático etc. (Doube, 1975¡ Núñez y tol., 
1982¡ López y col., 1983; López y col., 1984¡ Hemóndez y col., 1986). 

En MéHlto (1972), lo Campaño Nnclonol contra lo 6nrr11pot11 
determino que la piel de un bouino tnfestodo por gnrrapoto sufre 
un deterioro equtuolente ni 1 O 3 de su uolor de mercado (Puerto, 
1985). 

Según Cheng (1978), durante el proceso de olimentoción de los 
gnrropotos, sus glándulas snliunles segregon uno sustancio 
ontlcoogulnnte que puede origtnor un tipo de reacción sistémico 
de sensibilización. 
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Sprlngell !i col. (1971 ), señalan que el efecto especifico de L 
aicre1I•• en el gonodo, causo uno disminución del uolumen de 
glóbulos rojos y contld11d de hemoglobln11, albúmina y colesterol; 
11demás de producir aumento de globulino circulante. 

Según Br11m (1975), 111 pérdida de s11ngre puede ascender de 1 11 3 
mi por g11rr11pot11, en el coso de l. aicre1las, o se11, que lo 
pérdida de sangre puede lleg11r o ser de 40 o 59 litros por año (De 
lo llego y Di11z, 1965; Rguirre y col., 19061. 

Beltrán (1977), señ11la que anualmente mueren en MéHlco 150 mil 
reses o consecuencia de enfermedades tronsmltidllS por 
g1mopntos del género IH1•ilas (De lo llego y Díoz, 1985). 

Según los estlmotiones de lo Compaña Nocional contra 111 
6orropolo (1962), en Méulco se pierden alrededor de 
$3,000,0DD,OOO.OO 11nuoles; esto quiere deir que diariamente se 
pierden $8,000,000.00 además de que lo gorr11p11t11 es el obstáculo 
número uno que impide el desarrollo de lo Industrio g11nodero 
(Núffez y col., 1982). 

L11 resistencia del hospedador o las infest11clones por gol'Tilpotas 
l. aicrepl1s se manifiesto en grados uoriobles entre los 
diferentes rozas de ganado, e lnclusiue entre indiulduos de la 
mismo niz11. Los niueles de resistencia son afectados por el estrés 
(W11rton y col., 19701. 

L11 resistencia puede ser ulilzada paro 111 formación de líneos de 
ganado con m11yor resistencia 11 los parásitos eHlernos. Se ha 
demostrado que lo resistent111 11 los infest11clones es adqulrid11, 
11demás se muestr11 como una caracterlstico heredable (Worton y 
col., 1970). 
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ganado cebú es más resistente que los razas europeas y en 
cruzas la resistencia es intermedia (Ulech y col., 1970¡ FRO, 1904). 

Se cree que eulste una resistencia innata, mucho más frecuente 
en las razas índicas que en las europeas, y otra denominada 
resistencia adquirida, que se logra en algunos casos euponiendo a 
los animales repetidamente a infestaciones de lb picrapl•s. No 
se ha encontrodo correlación entre el gn1do de resistencin y el 
espesor de la piel, del mismo modo, entre el grado de resistencia 
y la proporción de glándulas sudoríparas y sebáceas (Núñez y col., 
1902). 

El diagnóstico de una infestación de garrapatas en el ganado es 
relalluamente sencillo, si lo cantidad de parásitos es eleuada. Si 
se desea un diagnóstico cualitatiuo es necesario colectar las 
garrapatas y realizar su identificación morfológica. Cuando las 
garrapatas se encuentran en número reducido, es netesorio 
realizar una cuidadosa inspección y eHploroción cutánea pnra 
encontrar algunos especímenes. El diagnóstico puede reoll?arse 
algunas ueces mediante la colección de gorrapataj de todo un 
lado del animal para obtener datos cuantitatluos de lo población, 
diagnóstico que es de gran utilidad en estudios epidemiológicos y 
de control (Qulroz, 19841. 

Con respecto a la inmunidad, hay una respuesta inmune del 
hospedador hacia la infestación por garrapatas que se manifiesta 
de diferentes maneras¡ rechazo al establecimiento de las larvas, 
hembras de menor tamaño, ouipoiisióil y uiabilidad disminuidas. 
La principal eupresión del bouino, es el rnchazo al establecimiento 
de las larvas en las primeras 24 horas de uido parasitaria. La 
capacidad para rechazar el establecimiento de las larvas o 
pinolillos, aparece aprouimadamente el octauo dio después de la 
Infestación inltlol. Esta respuesto se considera inmunológica¡ 
resultados similares se han observado tanto en Dos taurus como 
en Dos indicus (Quiroz, 1904). 
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Hoy uno reacción de hipersensibilidad inmediato en el gonodoo o 
lo reinfestoción con Baaphilu. con intensa irritación prouocodo 
por los loruos¡ además eHisle uno reacción popular contra los 
ninfos y los adultos, en el ganado "resistente", que hoce que se 
incrementen los niueles de histomino cuondo se encuentro 
sometido o uno infestación. 

Lo soliua de los gorrapatas odultas es copoz de incrementar lo 
permenbilidod copilar, uno de los componentes octluos de lo 
soliuo es uno prostoglondino. Se han separado olergenos de 
lnruas de garrapatos, 111 rencción es inmunológlcomente 
específico, ocune o los 20 mln. y se considero que hoy relación 
entre In respuesto 11 los nlergenos y lo resistencio del gonndo o 
lns gorropotns. 

En relnción con In reslstencin innotn se hn uisto que hny uorioclón 
interespecie en cualquier pnrásito y su hospedndor. ln respuesto 
Inmune o los gnmipotns puede ser alterado por un contacto 
preuio con el ponísito mientras que lo resistencia lnnnto no 
(Woglnnd, 1976; Kemp y Ooume, 1980; Quiroz, 1984; Doutisto, 1907), 

lo resistencia o un determinndo principio octlul! o o un grupo de 
principios octiuos, es un carácter hereditario en el!.. 11th:r••las, 
que se desorrollo a partir de lo presión selectiuo de los 
gorrnpollcldos sobre mutantes resistentes "preeHistentes" cuyo 
proporción un oumentondo n medido que In cepo tomn contacto 
cnn el iHodicldn; por lo tnnto, lo Inducción tiene un pnpel 
destocndo ol octuor como factor de selección uno uez que se 
estableció lo resistencin (Núñez y col., 1982). 

los mecnnismos medinnte los cuales !.. •iuatlH desarrolló 
reslstencin en diferentes pníses del mundo se pueden tlnsificnr 
en tres grupos principotes: 
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a) Una alteración de las propiedades de la acaricida en el sitio de 
acción. 

b) Una alteración en la tasa del metabolismo del iHodlclda. 

c) Una alteración en su tosa de uehículización. En éste caso, si 
bien éste mecanismo aún no fue demostrado en la reducida 
cantidad de cosos estudiados, potencialmente se considero de 
mucha importancia (Núñez y col., 1982). 

En un programo de control debe precisarse lo o las especies que 
se deseci canlrvlor, yo que un pion cfccti110 contra uno c•pccie de 
un solo hospedador, no necesariamente funciono contro otro de 
dos o tres hospedadores (Quiroz, 1984). 

El método mós eficaz poro logror el control de Baopllilus 
consiste en euitar que los fonnos porositorins albergados por el 
hospedador alcancen el mayor grado de madurez, preuiniendo de 
este modo su caída, su posterior ouiposición y lo consecuente 
eclosión de loruos que produzcan nueuos infestaciones. 

Según el ciclo biológico ya descrito, se completo en .condiciones 
fouorobles en un perícdo promedio de 25 días, por lo tonto, lo 
formo más odecuodo de interrumpir el ciclo euolutiuo consiste en 
lo utilización de un buen iHOdicida medionte baños {Núñez y col., 
1982). 

Me Couley y Pérez (19781, mencionan, ounque no es muy práctico, 
que uno de los métodos para controlar los garrapatas es dejar los 
pastos sin uso por cierto período durante lo estación seco, o fin 
de que las loruos mueran durante ese tiempo. los predadores 
ejercen un cierto efecto limitado sobre las poblaciones de 
gnrropntns en muchos portes del mundo. Ciertos nues siluestres, 
los aues domésticos, ratos, ratones, hormigos y gatos son nctiuos 
predadores¡ unos por comerse o los gorropotos por sus mismos 
hábitos de alimentación y otros por los de limpieza de su cuerpo 
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En el último caso, el propio hospedador uocuno e11min11 de su 
cuerpo grnn cnntidnd de ácaros, ni lamerse (Lnborntorios Shell, 
1982). 

Según Pérez y col. (1980), el control p11rnsit11rio se lleun a cabo 
bañando a todo el hato coda 15 días, 111temando con acarfcidns 
como Rsuntol y Neguuón. 

El control de In g11rr11p11to se puede hacer también con In 
administración de bolos de liberación lenta, con 50 % de Fomphur 
o una dosis adecuado, para mantener una liberación de 1 
mg/kg/día del principio nctiuo, durante 52 días (Otero y 
Rodriguez, 1982). 

noulston en 1956 inyectó por uía subcutánea diferentes 
compuestos a bouinos, a los cuales eHpuso porteriormente a 
Infestaciones naturales de 1,. micr•plH, demostrando que una 
sola inyección de 25 mg/kg de aldrín, dieldrín o lindano, 
ocasionaba un buen efecto sobre las garrapatas y ounque algunas 
pudieron completar su ciclo, el poder residual llegó a persistir por 
períodos superiores a dos meses. · 

Hemández y col. (1984), eualuaron a las iuermectinas contro la 
garrapata L •icraplH 11 dosis de 150 mcg/kg y 200 mcg/kg y 
obtuuieron una reducción de 99.55 3 y 99.74 3 respectiuomente. 

Según Grillo (1975), mencionado por Rburto (1980), los iHodicidas 
han sido el 11rm11 tradicional poro el control de lo garrapato y su 
mal uso podría contribuir a fomentar lo presentación de la 
resistencia hacia ellos, sobretodo, en lugares con altas 
infestaciones de garrapatas. Los primeros iHodicidas usados 
fueron los arsenicales que dieron muy buenos resultados durante 
algunas décadas y el hecho por el cual se dejaron de utilizar,se 
debió o que producían seueros intoHicoclones en los onimoles, yo 
que tienen propiedades tóHicos por ellos mismos, os í como el 
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desarrollo de cepas arsenicoresistentes. 

Hasta la fecha se han utilizado una gran unriedad de 

medicamentos como los mencionados en el siguiente cuadro: 

TIPO 

Rnenlcales 

Organoclorados 

PRINCIPIO 

RCTIUO 

NOMBRE 

dlclorodlfeniltricloro- DDT 

etano 

tonafeno 

ctonlón 

dleldrln 

aldrin 

18 

Canfeno clorado 

Clonlano 



Carbamotos 

carbaril Seuln 

Piretroides flumetrín Bayticol 

sintéticos deltametrín BuloH 

permetrín 

cipennetrín 

cipotrín 

tlalotrino 
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Nueuas drogas nlmldane llbequito 

acaricldas amltraz TrtatriK 8TS 

clenplrln 8oyer 6896 

clordimefonn Clorfenamidino 

clonnetlurón C9140 Dipofeno 

imlnotlazol Tifatol 

lllgunos de estos productos presentan inconuenientes como 

Inducir resistencia, ser tóKicos para los mamíferos, tener efecto 

residuo! en los onimnles de consumo y en el casodelos plretrinns 

su inestabilidad a la luz (l!emiínllez y col., 1986). 

llctuolmente el uso de otros principios octiuos ho cobrodo un gran 

interés por parte de muchos lnuestlgadores que se han dado o la 

tarea de probarlos. Dentro de estos nueuos productos están In 

iuermectina y el cl•H•tel (Núñez y col., 1982). 
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tlHHtel (N5-cloro-4 l4 clorofenil) cinnometil-2- metilfenil-2 
hidroui-3,5 dliodobenzamldo) es un deriuado snlicilnnílico 
descubierto por Jensen y Sipido en 1971, es un compuesto de 
alto peso molecular con un PK de 4.18 con propiedades 
altamente lipofllicas, el cual administrado por uía oral, 
subcu!ánea o intramuscular ha demostrado ser un 
nntlparnsitnrio de amplio espectro, de gran eficacia en el 
tratamiento principalmente de parásitos hematófagos, tomo 
nemátodos, tremótodos y algunos artrópodos (IJnn Den Bossche 
y col., 1979; Pérez y col., 1983; Guerrero, 1984b; Mnes y 
Desplenter, 1984a; Mnes y Desplenter, 1984b; Maes y 
Desplenter, 1984t; Rogiers, 1904; Maes y col., 1985). 

El ctesaatel es altamente efecti110 contra formas maduras e 
inmaduros de f asc!ola .!lru!atlca, y contra algúnos 
nemiltodos adultos e Inmaduros como: Haemonchus sp., 
Strongyloides sp., Oesoohngostomum sp., Ounostomum sp., 
Sal!JMig sp., Chabertin 011ina. en bouinos y 011inos, en equinos 
contra Strong!I!!!! uulgoris, Tridontophorus sp. y Poroscaris 
eguorum (IJ1m Den Dossche y col., 1979; IJan Den Bonche y 
IJerhoeuen, 1981¡ De Ke!Jser, 1982; Guerrero, 198411; Mnes y 
Desplenter, 1984b¡ Rogiers, 1984), tombién se ha reportado un 
nito porcentaje de eficncin en contra de los diferentes 
estadios de los lorons de ,!!ermatob.!Jl homll!!!, .!!Yoodermn sp., 
Cochliomyin hominiuornu, Gnsterophilus lntestlnnlis y Destrus 
fil!Íl (IJnn Den Bossche y col., 1979¡ Guerrero, 1984b; Lombardero 
y col., 1984). 

En últimos fechas el clasmntel ha demostrado buena eficacia 
contra los gorropotns del gonodo. Su octiuidod contra odultos 
es algo limitada, en In ouiposición difícilmente influye, pero en 
111 eclosión, hay uno reducción de un 60 a 10D 3; siendo su 
mayor efecto lo inhilllción del desorrollo de los estadios, dondo 
como resultado final uno disminución en la carga p11rnsitari11 en 
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un 99,99 % (Schmied, 1979; Lombardero y Lucianl, 1978; Maes y 
Desplenter, 19846; Maes y Desplenter, 1984c). 

El modo de acción del clH••tel es Interrumpiendo el ciclo de 
Krebs ol desocoplor la fosforiloción ouidoti110 de los células del 
parásito; probablemente debido a una posible inter1ococión con 
protones, de la membrana interno de las mitocondrios. Esto 
octi11idad sólo se obseroa fil 11itro en mitocondrios aislados de 
tejidos de corazón e hígado de ratas (Michiels y col., 1979; Uan 
Den Bossche y col., 1979; Uan Den Bossche y col., 1981; Gerona y 
6enlnazza, 1983). 

La absorción y distribución del cl•HRtel se ha estudiado 
pre11iamente en 11orias ocosiones en bo11inos y borregos, sin 
embargo, lo occión biológico del clmsaatel por 11la orol es 
menor 
debido a la Incompleta absorción entérica (Mlchlels y col., 1979; 
Maes y col., 1985). 

Los niueles plasmáticos aumentan proporcionolmen\e ol eleuor 
ID dosis sobre todo por oía orol (Maes y col., 1985). 

6racios o su gnm afinidad y fuerte enlace con las proteínas 
sobre todo o lo albúmina, es principalmente metabolizodo en 
higodo y eliminado por 11ía biliar, heces y leche (Hogien, 1984; 
Moes y col., 1985). 

La uldo medio de lo drogo en el plasma es en promedio de 14 a 
21 días. Sus residuos en músculo, hígado, pulmón y tejido 

groso pueden pennonecer por períodos mós lorgos (42 dios), 
sin embargo, estos niueles tisulares son de 1 11 21 ueces 
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menores en el plasma (Mlchlels g col., 1979; Maes g col., 1985). 
Por to anterior, no debe consumirse leche o carne de animales 
tratados durante este período. 

Como antecedentes del uso del clH••tel por ula oral se 
tienen los siguientes datos: 

Dosis 
lnuestlgadores mg/kg 

Guerrero g col. 20 
(1983). 25 

25 

Maes g Oesplenter 20 
(1984)11 25 

Pérez y col. 20 
(1983) 25 

llía de Régimen de 
admon. tratamiento 

oral dla o g 20 
oral día O g 20 
oral c/7 días H 3 

oral dla O g 20 
llral día Og 20 

oral c/7 dios H 3 
oral c/7 días H 3 

%de 
eficacia 

92.7 
99.1 
100 

92.6 
99.0 

95.4 
100 

Se han realizado estudios de toHlcldad en uarias especies, 
encontrándose un buen margen de toleron~lo, siendo lo dosis 
letal hasta 8 ueces lo dosis terapéutica paro los ouinos g 4 
ueces en bouinos. En estudios ile embriotoHicldad g 
teratogenicidod en ratas, conejos g ouejas así como los 
estudios de fertilidad en rotos g toros g de dominancia letal 
en ratones machos g hembras , no reuelaron ningún efecto a la 
dosis terapéuticas (Debrugne, 1978; Rogiers, 1979; llan Den 
8ossche g col., 1979). RI mismo tiempo el clmsmntel no produjo 
malformaciones congénitas siendo posible su admlnlstnición 
durante lo gestación (Manboom, 1984). 

Presentación Comercial: Flukluer (Laboratorios Chlnoln). 
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1.- Eualuar la eficacia del closantel contm la garrapata del 
género eooobllus sp. 

2.- Comparar la occlbn del closantel al 30 'l. por ula oral, o una 
dosis de 20 mg/kg y 25 mg/kg. 

3.- Eualuar el efecto residual del closontel, para establecer la 
frecuencia con lo que se debe admlnlstmr. 

4.- Ualorar efectos secundarlos Indeseables. 
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hcalizu!ia !le I• eHlatacli1 H••iH!la. 

El presente tr11b11jo se realizó en un estableclmlento 
ganadero ublcodo en la ciudad de Compostela, Nayarit. 

l1imales. 
Se utilizaron 20 boulnos cebulnos (hembras y machos), 
encastodos con Holsteln, con un peso entre 125 y 298 kg, 
con edades de 1 a 2 años e Infestados naturalmente por la 
garrapata Boophilus sp., la cual se encuentra actlua y 
abundante durante todo el año. 

El fin producti110 de esta eHplotocl6n, ea anlmote1 pora el 
obosto, los cuales se introducen después de la cosecha del 
maíz a los rnstrojeflls. Se realizaron estudios 
coproporasltoscóplcos para saber si los animales se 
encontraban libres de parásitos gastroentérlcos !I ~ 
~ los cuales fueron negalluos. 

liseia eHerlme.tal. 

los animales se distribuyeron al azar en 3 grupos: 

Grupo Medicamento Dio Dosis 
g/kg_ 

Grupo R closantel 30 " oral 20 

Grupo B closentel 30 3 oral 25 

Grupo [ control 
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Los 11nim11les del grupo n y B fueron tratados 3 ueces con un 
interualo de 30 díns (dio O, 30, 60), se obtuuo el peso corporal 
antes de cada tratamiento. 

•!lministnción del finnacn. 

Los 11nimales fueron transportados 11 lo Escuela de Ueterinarla 
de Compostela, se pesüron y conforme 111 peso obtenido se 
11dminlstró el medicamento (ui11 oral), con jeringas 
dosificador11s de 50 mi. 

Canteo de !l•rrapotos. 

El conteo de garrapatas se realizó los dh1s 
0,5,10,15,30,45,60,75 y 90 en la cara posterior de la pierna 
izquierda, en una área comprendida entre el niuel del ano y el 
niuel de la región mamarla o testicular, por medio de 111 
obseruación directa de la zona, identificando laruas, ninfas y 
adultos del artrópodo. 

lailisjs tle !l•tas. 

Lo eficacia del clanatel contro loeplllilns sp. en bouinos 
infestados naturolmente, se euoluó en base ol conteo de 
gon11potos de los animoles trotodos en comporoción a los no 
trotados. 

Poro lo mejor interpretación de los resultodos y su onólisis 
estadístico, los conteos fueron ogrupodos bojo 4 rangos con 
las siguientes correspondencios: 

O • O garropatos 
1 • 1 a t 5 garropatas 
2 • t 5 a 30 garropotos 
3 • más de 30 gam1pot11s. 
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Para la detección de las diferencias entre los grupos tratados 
y el control, los datos obtenidos fueron procesados 
estadísticamente por medio de la prueba de •t• de student 
(Hayslett, 1985). 

Los porcentajes de eficacia se calculoron mediante 111 siguiente 
fónnula: 

1. E"' ..!...:..L • 111 

' 
Donde: 

3E • Porcentaje de eficacia 
Y • Carga del grupo testigo 
Z • Carga del grupo tratado 
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RI principio del trobojo tos tres grupos estudlodos presentoron 
uno contidod de gorropotos similor, no eHistiendo diferencios 
estodistlcomente significotiuos. Pero entre el dio 5 y 10 post
trotomiento con clasantel (30 3 uio oral), los grupos R (20 
mg/kgl y B (25 mg/kgl tuuieron un descenso Importante 
slgnlflcotluomente de lo corgo porosltorio (p< O. 05), en 
comporoclón con el grupo e (testigo- no trotodo), et cual se 
montuuo sin uorloción olguno hosto el dio 45 (Figuro 6). 

Por otro lodo, como se aprecio en lo figuro 6, to moyor acción del 
clasantel ~e presentó en el lopso comprendido entre et dio 15 y 
75 post-trotomiento, durante el cuot eHistió uno diferencio 
slgnlflcotiuo (p< 0.05) entre el grupo R y B en comparación con el 
c. Sin emborgo el grupo B tuuo un descenso moyor que el grupo A, 
llegando o uno reducción totol poro el dío 60 post-trotomlento. 
Posando este periodo, ocurrió uno reinfestoción en formo noturol, 
con lo cuol los grupos R, B y e quedoron iguotes en el dio 75 
post-tratamiento. 

Los diferenclos onteriormente mencionodos, fueron e11oyedes con 
lo determinación del porcentaje de eficocio de los grupos 
trotados, donde el grupo B, o partir de los dios 30-45 tuuo une 
eficoclo del 93.36 3, llegondo hosto et 100 3 lll dio 60¡ sin 
emborgo, el grupo A tuuo poro el dio 30 uno eficocio del 12.26 3; 
el dio 45 del 83.33 3 y el dío 60 del 94.4 %. 

Hoclo el finot del trobojo se presentó un morcodo aumento en el 
número de gorropotos del grupo control¡ montentendose osi los 
grupos de bouinos trotodos por debojo del grupo e o control. 



Fl6URA6 

En estos dÍas exlsD diftr«das 
estad'istmente ~as (P < qJe 0.[6) 

20 40 60 10 181 

* * DIAS 
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EHlsten en el mundo u11r1os productos qulmtcos poro el control 
de 111s gorropotos en el gonodo, toles como et orsénlco, 
ntcollno, rotenono, perltrlnos noturotes, plretroldes sintéticos, 
orgonoctorodos y orgonofosforodos, pero otgunos de éstos 
productos hon negodo o Inducir reslstenclo de to gorropoto, 
riesgo tóHlco y además efecto residual en los anlmoles de 
consumo, por 10 cuol se están probando nueuos productos 
ocorlcldos; tal es el coso del presente trobojo, en el cuol se 
probó et clasaatel ot 30 3 por ufo orol en los dosis de 20 y 
25 mg/kg ISchmled y Luclonl, 1978; Otero y Rodriguez, 1982; 
Hermindez y col., 191:16). 

Cobe mencionar que el ctasontel por ser de ompllo 
espectro, es un ecto y endoparos1t1c1do, que o dosis de :i 
mg/kg por ulo oral octúo contro Elll!.!ll!l ~y nemátodos 
gostroentértcos IMlchtels y col., 1979; Keyser, 1982). 

En to nguro 6 se encuentran los medios poro tos tres 
grupos estudiados desde el dio cero hasta et nouento. Lo 
slmllltud entre los tres grupos en el periodo comprendido 
entre tos dios cero ol quince post-trotomlento, pudo deberse o 
que el medlcomento oún no olconzaba el nluel songutneo 
odecuodo, pero lo diferencio que demostraron estos tres 
grupos o portlr del dio J 5, demostró que los dosis empleados 
(20 y 25 mg/kgl redujeron 111 carga parosnor10 en comporoclón 
01 grupo testigo. 

En et grupo R 120 mg/kgl el dla 15,30 y 45, se obtuuleron los 
siguientes eflcoclos; Hi.M %; 72.26 % y 83.B % 
respecttuamente, olconzondo el moyor porcentaje el dio 60. 
Estos eflcoclos rueron menores o los obtenidos en el grupo B 
(como se noto en el cuodro 1), yo que éste poro el dio 60 llegó 
o un IOO't. 
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FECHR DIR DE MUESTHEO 3 EFICRCl8 3 EFICRCIR 
POST-mRTRMIENTO 20mg/kg 25mg/kg 

24-12-87 5 o 30 

29-12-87 10 o 36.64 

02-01-88 15 16.66 66.64 

16-01-88 30 1'-.26 93.36 

30-01-88 45 83.33 93.36 

15-02-88 60 S4.4 111 

28-02-88 75 66.6 86.64 

1+03-88 90 55.6 86.64 

Los resullndoi 11nterlores, coinciden con otros 11utores, en que 
lgunlmente 11 dosis de 20 y 25 mg. ocuparon el closantel 111 30 3 
uín ornl como garrapolicido; Guerrero y col., 1983 o dosis de 
20 mg/kg obtuuo un11 eficacia del 92. 7 % y poro un11 dosis de 25 
mg/kg una de 99.1 • Por otro Indo, Moes y Oesplenter (1984), 
mostraron que o dosis de 20 mg/kg hoy uno eficocio del 92.6 % 
y para In de 25 mg/kg la eficacia fue del 99.0 %. 
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Rhora bien, según Pérez y col. (1983) a una dosis de 20 mg/kg, 
la eficacia fue del 95.4 % y a dosis de 25 mg/kg fué del 100 3, 
pero con un régimen de tratamiento mas estricto, ya que fue 
cada 1 por 21 días, en comparación con Guerrero y col. (1983); 
Maes y Oesplenter (19841 mencionados onteriormente, los 
cuales dieron el tratamientoa 11 los cero y ueinte dlas. 

lo anterior denoto que el tlHantet ni 30 % uía orol presento 
moyor acción garropaticida o dosis de 25 mg/kg dando 
efica~las por orribn del 90% y que además se pueden ocupar 
diferentes olternn\iuas del régimen del tratamiento, los cuoles 
denotan diferencias en el pcrcentaje de eficacio. 

En el estudio que se presento, se demostró que 
estadísticamente no eHlstieron diferencias slgnificatiuos en et 
closantel al 30 % 11 dosis de 20 y 25 mglkg¡ pero o niuul de 
compo, sí eHistló una pequeño diferencia, la cuál se considera 
como una detenninante en el rendimiento y el estado de salud 
del hospedador. 

Poro el monejo de campo, se recomiendo que el tratamiento se 
odministre coda 30 dlas r!os ueces, como se puede obseruor 
en los resultados obtenidos por In presente inuestignción. Se 
puede nfirmnr que con es te regimen de tratamiento se 
obtienen buenos porcentajes de eficacia; pues en el dío 60 el 
porcentaje de eficacia para 111 dosis de 20 mg/kg fué de 83.33 
3 y porn In de 25 mg/kg fue del t 00 % 

Lo reinfestoción 11 partir del din 60 se debió a que los onimnles 
fueron cambiodos de potrero, donde se encontraban nueuas 
cargos parasitarias sin control. Este resuttodo negntiuo se 
puede deber a que el tl1111n1tel es un fórmoco de occlón lento 
yo que el período tronscurrido entre el trotomiento y lo 
obserunción (conteo día 75) 
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únicamente fue de 15 dios, lapso relatiuamente corto, ya que 
la uida medi11de111 droga en el plasma es de 14 o 21 días, o sea 
que su poder residual es limitado, por lo cual se sugiere que 
para los siguientes modelos eKperimentales se realicen 
obseru11ciones hasta el día 60 post-tratamiento (Michiels y 
col., 1979; M11es y col., 1985). 

Durante todo la inuestlgación no se obseruaron efectos 
secundarios indeseables. 
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De acuerdo a la metodolog i a y al criterio estadístico 
empleados, se demostró que el clHaDtel al 30 3 por uía 
oral, tuuo un porcentaje alto de eficacia contra la 
garrapata l••pllilH sp. 

+ n pesar de que estadísticamente no eHistló diferencia 
significatiua en el tratamiento con clas.ntel al 30 3 a 
dosis de 20 y 25 mg/lcg, a niuel de campo, si eHistió una 
pequeña diferencia, la cual puede determinar el 
rendimiento del hospedador e incluso la muerte del mismo. 

+ La utilización del clasaDtlll como garrapatlcida aplicado 
en las condiciones de campo, redujo lo cargo parasitario a 
partir del dio 15 hasta el día 60 frente al grupo testigo. 

+ Por la acción de amplio espectro del closontel o dosis de 25 
mg/kg nos asegura lo desporositoción en contra de 
~~y porósitos gastroentéricos. 

+ El efecto residual del closontel al 30 3 por uío oral es 
limitado. 

+ No se obseruó ningún efecto indeseable durante la fose de 
eHperimentación. 

+ Obuiamente es necesario planear muestreos especiales 
paro el conteo de garrapatas, poro así reducir lo 
uoriobilidad de los datos obtenidos. 
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