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RESUMEN 

Evaluación de la eficacia de la Destomicina-A en el 

alimento como antihelmlntico en equinos; bajo la dirección de 

Luis Ocampo Camberos y David Páez Esquiliano. 

En el pre~ente estudio se emplearon 30 equinos criollos, 

machos, cuyas edades fluctuaban entre Jos 3 y 4 anos y con un 

peso promedio de 300 Kg.; con el objeto de evaluar la eficacia 

de la Destomicina-A administrada en el alimento a dosis de 20 

y 40 ppm. con base en l.:i eliminación de hucvos por gramo de 

heces observada antes, durante y después del tratamiento. 

Hedianto anAlisis coproparasitosc6picos se muestrearon lo~ 30 

ani,.alas, resultando todos ellon parasitados con StrnntJylus 

~ y sólo en un grupo se hallaron huevos. de Parascaris 

~· En los resultados no se observó disminución en la 

cantidad de huevos por gramo de heces con la administración 

de éste fármaco. Un hallazgo de importancia fué haber 

encontrado después de semana de administrar el 

medicamento hu~vos dP Parascaris eguorum decorticados, cambio 

que se puede atribuir al mPdicamento. Cl1nicam~nte no se 

observaron efectos colaterales durante y después de la 

administración del producto. 



I NTRODUCCI ON 

La eficiencia del caballo en cualquiera de sus funciones 

-zootécnicas, ya sea en las pistas de los hipódromos, en los 

carriles de las carreras parejeras, en la crla, etc., depende 

primordialmente de su salud, el estado en que el ser vivo, 

ejerce con normalidad todas funciones y sabemos que un 

animal parasitado nunca dA ~l rendimiEmto esperado ( B ) • 

Aproximadamente 57 especies de parásitos son los qu~ 

afectan al cabal lo y probablt~ que n1ngun animal 

encuentre complatnmente libre de ello~ ( 5, 6 >. 

Los m~~ pel igrosofi p,1ra ul cabal lo son Jos 

pertenecientes al gónero Stronqylus <Strongylug vulgaris. 

Strongylu~ ~~2. y ~trongylu2_ equinu~~) 

El §.t.!:.ongylw:. Y.!:!lflQIJ.§. conoc.ido por los norte americanos e 

ingleses con el nombre de Blood~worm es el verdadero asesino 

de los cO!!lballos y, sin duda, el más pu-liqroso. Sin embdrgo 

e~isten otros varios vermes. que s1n rPprcsentar E.>l orado de 

peligrosidad de los Strongylus pueden igualmentn provocar 

graves da~os. Entr~ éstos el máa conocido es el Parascaris 

eguorum, capaz de provoc.-i.t· la muerte de un petra, ya que las 

hembras depositan 24 horas 200, 000 huevos ( l l. 

Estrongilosis de los caballos. 

Strongylus vulgaris. Strongylus edentatus y Stronqylu5 

eguinus se localizan en el intestino grueso de los equinos ( 4, 

5 ) 
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El Strongylus vulgaris tiene dos dientes y mide de 14 a 24 

mm de largo; Stronqylus edentatus no tiene dientes y mide de 23 

a 44 mm de largo, por último, el Strongylus equinus tiene un 

diente con punta bl fida y mide de 25 a 47 mm de largo 

<4,16,19). 

La fuente de infestación la representan los equinos 

parasitados, generalmente los potros mayores de seis meses y 

los aóultos. que eliminan huevos y contaminan lus prader~s o la 

cama de las caballerizas~ La longevidad de las larvas en 

condiciones de temparatura y humedad favorables de tres 

meses. La deshidratación y los rayos solarQ$ directo5 matan a 

las larvas <19,21>. 

Por lo general la transmisión se realiza por el suelo, 

cuando hay humedad por lo que dependiendo de las regiones ésta 

ocurre la temporada de lluvias; sin embargo inte1-vienen 

ta~bién los sistemas de cria en donde e~iste un microclima que 

permite el dP-sarrollo de las lñrvas como Pn las cama~ dP paja 

o las praderas con irrigación <2>. 

Los huevos salr-n con las heces y en el suelo 

condiciones moderadas de temperatura, humedad y oxigeno se 

desarrolla la primera larva, eclosiona al segundo dla, se 

alimenta activamente de materia orgánica. Luego muda para dar 

lugar a la segunda larva, ésta da lugar a la tercera larva o 

infestante. La infestación tiene lugar por v!a oral (6,7). 
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Las larvas de Strongylus vulgaris mudan en el intestino y 

penetran profundnmente en la mucosa, algunas llegan a los vasos 

sangulneos, otras emigran entre la capa muscular y la serosa o 

llegan a los ganglios linfáticos. Lag larvas que llegan a los 

ganglios linfatic:os e hlgado mueren, y s6lo las de localizaci6n 

arterial continuan desarrollo .. 

Penetran las arteriolas del intestino. De las 

drteriolas pasiJ.n a las arterias y alli permanecen en el lumen. 

formando un trombo. crecen y alcanzan una longitud de 2 cm. En 

éste sitia sucede otra muda; la larva sale de un co~gulo 

fibroso dentro de la arteria. Luego es arrastrada por el flujo 

sangulneo las ramas de la urteria intestinal, más 

frecuentemente el apéndice del colon. Los aneurismas se 

encuentran frecuentemente en la arteria ileocecal.. De aqul 

penetran en la pared int~5tin.i.l en dondE:J permanecen de 3 a '• 

semanas, formando vP-rdaderoo.:. conglomerado~>; proceso 

degenerativo ocurrP en la pürcd intv~tina.1 que perml.le que las 

larvas salgan gradualmente de la submucnsa por medio deo 

movimientos hacia la luz intestin~ll r.n donde llegan a la 

madurez sexual 

L~s lnrvM~ d~ StronnyJJ¿_~ ~1!..!.!.!i miaran por los pliegues 

del mesenterio y de 1 peri tonca 1 cn:!CE!'n y l lc~ga.n il medir 3 a 4 

cm, posteriormente regresan a la luz intestinal entre la capa 

mu:cular y la mucosa; luego que emergen llega a la madurez 

seKual entre 6 a 14 dias. 

La larva de Stronnylus eguinus, después Ue la muda en el 

intestino penetra en la mucosa y migra entre los pliegues del 
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mesenterio y en el páncreas, con menos frecuencia también llega 

a los pliegues del peritoneo. Se requieren más de ocho meses 

para el desarrollo larvario, durante éste tiempo el incremento 

de tamafto es notorio y llega a medir de 4 a 5 cm. Luego retorna 

al intestino grueso <4,14>. 

Cuando l~ larva de Stron9.Y..!.!!§. Y!!J.qaris penetra la pared 

intestinal ejerce accion traumática, apareciendo pPquePios 

puntos hemorrágicos. Al principio las larvas penetran en la 

intima de los vasos y mediante su acción mecánica, traumática 

y e~poliatri~ se deslizan contra el flujo en las ramas de la 

drtP.ria mesentóricd antcr1or y la aorta pogterior. Durante ósta 

migración las larvas secretan toxinas que> dc.lf"ían el sistema 

nervioso central. Además durante óst.:i miqr.1ción lai;:;. larvas 

introducen diferentr.s tipos de bactr?ria5 .. Un nres despuós de 1.:i 

infestación se forman ant?urismus en las arlP.rias que irr.i.gan el 

intestino. Estos algunds v~c~s llegan~ romperse, dando lugar a 

hemorragias inlern~5 que ~1ueden ser füt~les o a la formación de 

ab~t:r.>905 di'\ndo lug.or a int ldlh<.iC.l.On -;,épt.tca, .:fft.er.it1s pu1-ulonta 

y focos de necrosis en el ri~on <9,20> 

En casos severos debidos infartos que afectan la 

circulación intestinal, puede ocurrir necrosis de fibras 

intestinales; debido a que cm una part~ del intestino el 

peristaltismo disminuy~ o se detiene provocando distensión 

intestinal .. Las bacter·ias pueden pasar a través de la mucosa a 

la cavidad abdominal donde pueden causar peritPnitis siguiendo 

intoxicación y muerte .. 
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La acción patógena de Strongylus edentatus causa 

irritación los pliegues intestinales por donde migran 

ejerciendo además acción traumática y expoliatriz hist6faga y 

hematófaga. 

Liis larvas de Strongylu~ equinuo:; ejercen su acción 

traumática, mecánica, irritativa y t6xica, dando lugar 

procegos in-f J amütor ios y desórdenes funcionales dei pancreas 

<19,21>. 

AnoreY.ia, anemia, caquexia, pelo áspero~ c61icos, diarrea, 

estre~imiento, deshidratación y en algunos casos incoordinaci6n 

de los miembros posteriores; son algunos signos que pueden 

presentar los equinos con Estrongylosis <2,6,20>. 

Deberá tomarse en cuenta un diagnóstico de infestación por 

estrong!lidos cuando el animal crece defíc.ientemente, no tiene 

apetito. excreta heces anormales y sufre de anemia. 

El diagnóstico de ésta enfermedad presenta dificultades. 

El enyrosamiento dü lu art~ria mesentérica 5U porción 

craneal es palpable por el recto y la arteria c;e encuentra 

situada por debajo de la aorta al nivel del polo posterior de 

los rii"l'.ones (2). 

El diagnóstico de las estados adultos puede realizarse por 

el hallazgo de huevos en las heces y por los siqnos ya 

sei'lalados. La cantidad de huevos por gramo de heces no indica 

la gravedad de Ja infestación; necesario relacionar l~ 

condición del animal y manifestaciones cl!nicas. 
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El diagnostico de las larvas en migración se puede 

realizar por inmunofluorescencia ( 19). 

Tralam.ienlo 

Tiabendazol 44 mg I kg. 

Mebendazol 10 mg I kg. 

Cambendazol 25 mg I kg. 

Nitramisol 8 mg I ¡:g. 

tvermectina 200 µg I kg destruyen larvas migratorias 

y permiten una curación cllnica. 

Fenbendazol 60 mg I kg contra larvas de S. vulgaris y S. 

edentatus <2, 19). 

Un programa de control debe tener como base la relación 

costo-beneficio, además de las consideraciones epidemiológicas 

de cada región y los sistemas de manejo, 

Considerando que el periodo prepatente de los grandes 

estrongl l idos es de b meses y el de los pequei'!os de tres, se 

puede seleccionar un antihelmlntico con efecto sobre las larvas 

y espaciar el tratamiento a los periodos prepatentes se~alados 

<7,21 ), 

Parascariasis en equinos 

El dscaris 1 denominado cientlficamente Parascaris eguorum, 

habita en el intestino delgado de los equinos. 
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El macho mide entre 12 y 30 cm de largo mientras que la 

hembra mide de 15 a 50 cm de largo y el diAmetro de ambos puede 

ser comporable al de lápiz .. Posef:~n tres labios de forma 

cuadrangular; ia cola del macho tiene peque"as alas later~les. 

Los huevos tienen forma subesf6rica, con una capa gruesa y 

miden de 90 a 100 micras de diámetro <4,5,21> 

Ataca preferentemente a los potrillas y animales jóvenes, y 

raramente a los caballos de más de cinco af"los de edad. Esta 

disminución de la susceptibilidad a medida que aumenta la edad, 

debe la inmunidad ad4uirida durante las primeras 

infestaciones. La transmisión es por contaminación dr. alimento 

con huevos infestivos, coprofagia y la infestación tiene lugar 

por vla oral <2>. 

Los hue,1os salen las heces, sin embrionar; 

desarrollo lo determina la temperatura, humedad y oxigeno. A 15 

grados centigrados requiere 37 dias y a 35 grado~ centigrddos 

4 dias. La deshidratacion mata a los huevos en poco tiempo, la 

segunda larva es el estado infestante, es ingerida y eclosiona 

en el intestino delgado, migra por vla sangu1nea o linf¡,tica 

hacia el hlgado, cora-;:ón, pulmones asciende por la tr:tquea 

pasa al esOfago y regresa al intestino ( 19) .. 

El daf"lo generado por las larvas durante la migración 

hepato-cardio-pulmonar se debe a la acción traumática a nivel 
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hepAtico y pulmonar, al romper los diferentes tejidos y al 

pasar de los capilares a los alveolos. Ejercen acción mecánica 

obstructiva a nivel capilar alterando la circulación y a nivel 

alveolar la respiración. Las mudas la5 excreciones 

secn:ociones ejercen acción intigitnica o tóxica~ o ambas. 

El parác;ito su forma juvenil y el adulto ejercen 

acción patógena en el intestino delgado. Ejercen acción 

mecAnica obstructiva ya que dependiendo del número de gusanos 

presentes, pueden ocluir la luz intestinal o formar vólvulos. 

La acción expoliatri:= de Parascaris eguorum es quim61aga, se 

alimentan de contenido intestinal 

células epiteliales (3,15,21} 

forma selectiva o de 

Los perjuicios que originan los Asear is varian 

ampliamente, puesto que junto infestaciones leves, que 

provocan efectos moderados, existen otras masivas, susceptibl~s 

de llevar a la muerte por ruptura del intestino. Las lesiones 

pulmonares que resultan pueden dar origen a una ncumooia. Más 

común y probablemente m~s importante es el retardo o la 

alteración del crecimiento y del desarrollo. que se mani~iesta 

por distensión abdominal. el pelo áspero y transtornos 

digestivos que en los animalps Jóvenes puede llegar a caquexia 

<2,8,9). 

Por los signos clinicos es posible sospechar del problema 

en cuestión, a veces la presencia de ascárides en el suelo 

puede reforzar el diagnóstico. El diagnóstico certero 
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completa con la realización de exámenes coproparasitoscópicos 

observando huevos caracter!sticos <7,14> 

Las diferentes sales de piperacina sean adipato, citrato, 

iosfato y clorhidrato a dosis de 200 mg/kg de piperacina base; 

el b~t~amisole de 30 a 40 mg/kg vla oral; febendazole en dosis 

de 7.5 mg/kg y mebendazole de 15 <l 20 mg/kg; ivermectina 200 

µg/ kg. (22). 

Entre las caracterlstícas importantes del ciclo vital de 

los asc:..1·ides que se debun tomar en cuenta para planear un 

programa de control de!.3taca el hecho de que óstos lJus<inos son 

ponedores pral! fices dP. hu~vos y de Qllf~ 105 huevar; infcctantes 

gozan de larga vida y ri.15isten a las influencius del medio 

ambiente, y que los animales jóvenes los mti.s 

susceptibles. Los potros jóvenes plantean problemas diversos 

ya que las cr1as equinas conviven con sus madres, que pueden 

actuar fuente~ de infestación. Es .tmµortante tratar 

a los potros forma sist1':mica lhlci.i la~• 10 o 12 semana!!> 

de edad, momento an que los gusanos adquieren inadurQZ y repetir 

el tratamiento cada dos meses (2J. 

Como reglas generales para la prevención y al control de las 

parasitosis se recomiendan las siguientes medidas1 

1.-0ptimizar el nivel sanitario y nutriciona). 

2.-Todos los caballos de la granja se deben manejar con el 

mismo programa de desparasitaci6n. Los adultos se deben tratar 

al mísmo tiempo y con la misma droga qua los jóvenes. 

3.- Todo caballo que ingrese debu permanecer en cuarentena, y 
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ser desparasitado antes de mezclarse con los demás. 

4.-Deben realizarse periódicamente análisis de labora~orio de 

muetras de heces para determinar la presencia de huevos de 

para.sitos, para supervisar la eficacia de las drogan y del 

programa de desparasitación. 

5.-Se deben administrar las cuatro clases de d;-ogas di5ponibles 

para la desparasitación altrrnadamPnte. 

Cualquiera que se.1. el programa de control, el objetivo consiste 

la disminución de la cantidad de huevos por gramo de hecPs 

(pghl, tendiendo a alcanzar niveles de O huevos pyh. 

Por otro ],'ldn, f:'n los últimos cincuenta a~os, la evolución de 

los ant iparasi tar ias ha ~ido notab l cmen tr. e .':ip id._;. y profusa, 

pues sobre todo en l?l último de>c:cnia se lktn lc..lgradr_. 5intetizar 

fármacos antiparasitarios de amplio e~.p~ctro y r.l1:!vadu potencia 

que dia a dia facilitan la ternpia al respecto. No obstante, 

convienr. listar las CLt.rac ter 1 stica.s ideales de 

antiparasitario: 

A)lener un indice ll2rupóulico lo má:;; u.r.1plio pnsiblP <esto es .. 

la razón de la dosio; efectiva a lA dosis tóxica; por ejemplo, 

indice terapéutico d~ 1 :2 es muy restringido o limitado, ya 

que una parte destruye al parásito y do!:. partes destruyen al 

huésped. Un indice terapóutico mayor de 1:4 no se considera 

seguro, y un producto que tenga tal indice no está e~ento de 

peligro como agente terapéutico>. La mayoria de los 

antihelminticos tienen cocientes mAs angostos y como grupo 

deben manejarse 

9)Potente y r~pido 

prudencia. 
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C> F~cil de administrar 

D> De efecto residual 

El Sin efectos colaterales indeseables 

F> Económico C2E>. 

Los av~nces obtenidos en la terapéutica antihelm!ntica han sido 

fruto de investigaciones en las que se han desarrollado drogas 

de gran efectividad y segur.idad contra los parásitos. Uno de 

éstos avances se ha logrado el descubrimiento y 

aplicaciones de la Destomic:.ina-A; ya que éste farmaco 

actualmente se utili=a en nuestro pais como antihelmintico en 

el ganado avicola y porcino a dosis de 20 ppm. Es asl que surge 

el interés de estudiar eficacia y efc.-ctos en la especie 

equina, donde nu ha síúo probado anter .i.cn 1:11,.mlt!. 

Destomicina-A 

En 1965, en los laboratorl.os efe investigación. de Meiji 

Seika Kaisha, Ltd. se encontraron dos antibiótico$ de amplio 

espectro, activos contra bacterias Gram positivas y Gram 

negativas y contra hongos, en el cultivo de un Strcptomyces, 

aislado de una mur.str."l rlr. suelo colectad,;, Yakohama, Japón. 

El componente principal fué denominado D~stomicina-A y el menor 

secundario fuó denominado Oestomicina-B. En posterior 

investigación fisic:o-quimica, fueron establecidos como nuevos 

antibióticos~ La cep~'l fué asignada 

Streptomyces rimofasciens. 

e!:>pecic, 

Después del desc:ubrimi~nto de la Destomicina A y B, Heiji 
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Seika Kaisha, Ltd~ continuó investigando campos de 

aplicación y en el curso de ésta investigación, en 1qb6 se 

encontró que la Destomicina-A mostraba actividad antihelmint1ca 

contra el gusano redondo de los cerdos. En éstos experimentos 

la Destomicina-A se mezcló en el alimento de \os cerdos a nivel 

dE:." 10 g. pCJ¡ tonelada dC" ali.mento ;\dmin i.st ró 

cont l.nuamente a los lechone-5 infestados con gusano redt.mdo. 

Despuás de alimentar los por treinta di dS pudieron 

encontrar en las hecas huevos del gu~ano redondo en algunos de 

los animales, y despuós de toesenta d1as ya no se enconlr.r .. ron 

huevos en las heces de casi lodo!'3 lo".i Hnimalc5 tratados ( 13). 

La Destomicina··A e-..; un polvt.i llldncu, inaloro Qllt! 5P. 1undP. 

entre un amplio ranqo de 1AO a 190 grados centigrados bajo 

descomposición. Ea fAcilmente soluble- agua alcoholes 

bajos, pero prAc::.ticamente insoluble en otros solventes 

orqanicos. La Dest0mic1na-A os estati\n 1-?ll una uolur:i6n acuosa 

con pH de 3 ~O - 8. 2 '"" 37 qr ad os crn tl Qr .i.do~:-, dur ant.e 

(11). 

FORMULA ESTRUCTURAL 

º" º" llOl. 

13 
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El espectro antimicrobiano de la~ Oestomicinas A y B por 

el método de dilución en agar, o por método de dilución de 

cepa, se muestran en la siguente tabla: 

ESPECTRO ANTlMICROBIANO DE LAS DESTOMIClNAS A V B 

ORGANISMOS PROBADOS Concentración m1nima inhibitoria 

<mcg/ml) 
D••lom\cLna.-B 

•ubti.\.i.e o~Utus 

Dacit\.u• 
sorci.no 

Slaph\.lococeu• 

Mycobo.c:t•rlum 

Klebgioll::i 

sa.\.mon•lla. 
shi.9•1.ta 
Elllcl">er\.chul. 

Xo.ntomonae 
Fu•a..rLum 

P•n\.cihum 
A•p•rgLlua 

6633 .•••••••••• zo ..•....•......... 20 

....•••.... , •• 20 •..•••••.•••.. ,., :ro a.grL. •,. 
lut•a.· •••••••.•••.•.•••••••••• 40 ••• , , •••.• , , •.•• , 40 

'OP . , .......... •o 
dü'I, .••. . •.•••••••••. 40 

pnfH..1monla• ..• , , .•...• , ..••. 40. , . • •••••• 40 

lLpl">o.a, •.•••. , •.•• , , , ••••• 40, .•...• , , ..• , •••. .to 

••••.• 40 .. 

cürl ••. , .•. , ..•...•....•.• 21' .. 

grom~l"l<l.<ltlum, . .•••.•• '· 56 .. 

. •••.••••. 2!5 

. •••• d. 2.:i: 

roqu•torlL .. 
(umi.galUlll, , 

•.••. 6. 21' •••• 

{11). 

Su espectro antihelm1ntico contra ~ sutJm, 

Trichurís ~..!:!..!.a y Ue~oplh19oslllrn gpQ y (\-;r¡,ridi<" g±'_!.!h 

La dt::~tomicina-A actúa principallt12nte el si.stema 

reproductivo del parásito facilitando la ovulacion y la 

producción de huevos anormales sin causur reinfestaci6n. Además 

ésta droga estimula el tract.o digestivo para expulsar a los 

parásitos (t). 

Este producto se absorbe con extrema dific.ultad en el 

tracto gastrointestinal, dado que al igual que los 

aminoglic65idos est~ ionizado en sus grupos amino <17,22>~ 

A la administración oral no sa pudieron detectar residuos 

( *) i:riforma.clori proporel.ono.da. por Si.ribLoh.k. 
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de Destomicina-A en ninguno do los órganos ni en los mosculos 

de los cerdos y aves estudiadas, sólo se encontró alta 

concentración en los contenidos del tracto intestinal (12). 

DOSIS TERAPEUTICA 

En aves y cerdos se utiliza a razón c:Ce 20 ppm .. 

REACCIONES ADVERSAS 

No se han encontrado en todas las espec:ies estudid.áas 

utilizando la via oral. 

TOXICIDAD 

La L-0~!'.Jo de la Destomic:ina-A en ratones y la de la 

Oestomicina-B. después de observación de dos semanas QS casi 

similar: 5 - 10 mg/kg intravenosarnente y 50 - 100 mg en forma 

oral ( 12.22>. 

PRESENTACIDN COMERCIAL 

En ha:üca la producen lo!i labor-at.or:ios Sinbiotik; nombre 

comercial Dnstonate 50; Principio activo 50 g Destomicina-A 

excipiente 950 g. Contenido neto 1 kg. 
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OBJETIVO 

Evaluar la eficacia de la Destomicina-A como ~ntihelmintico 

equinos a dosis de 20 y 40 ppm en el alimento por m&dio de 

examene5 coproparasitosc6picoG antes, durante y después de su 

administración~ 

Observar clinicamente si se producen efectos indeseables o 

tóxicos con la administración de la Destomicina-A. 

lb 



MATERIAL Y METOOOS 

1) Animales de investigación. 

Para el presente estudio se utilizar6n 30 equinos de raza 

criolla, machos, de entre 3 y 4 anos de edad y con un peso 

promedio de 300 kg. Estos animales fueron donados al 

Instituto Nacional de Higiene por el criadero número 2 del 

Ejército Mexicano. Y destinados para la producción de sueros 

hiper inmunes. 

Los semovientes se encontraban en el corral de cuarentena 

al que hubo necesidad tle tiividir en tres seccionc>s con sus 

respectivos pesebres y bebederos quedando de la siguiente 

manerai 

Sección 1.- Grupo "A" 10 equinos identificados con color- azul 

en las crines. 

Sección 2.- Grupo "B" 10 C?quinos identificados con color rojo 

en sus lomos. 

Sección 3.- Grupo "C" 10 equinos identi f ic.ados con color 

blanco en las ancas. 

2> Dise~o experimental. 

Un dia antes de comenzar el tratamiento cada sección fué 

llevada a la manoa de manejo, donde a todos los animales de los 

tres grupos se les tom6 una mue5tra de heces ( dos gramo'!:S 

aproximadamente>, directamente del ano con ayuda de un guante 

de polietileno previamente lubricado con aceite mineral. Por 

cada grupo, se formaron dos mezclas de cir,co muestras cada una; 

obteniendo asl seis muestras en total. Cada juego se depositó 
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en una bolsa de polietileno identificada por grupo y número de 

los animales. Cada tres dias después de que se inició el 

tratamiento se tomaron, identificaron y analizaron los dos 

juegos de "uestras de cada orupo de la misma forma en que 

se tom6 el primer muestreo, hasta que se completo un periodo 

de treinta dias. 

3) Análisis coproparasitoscópico: 

Inmediatamente después de que tomaban las muestras eran 

llevadas al laboratorio clinico de el Centro Nacional de 

Servicios de Diagn6stico en Salud Animal. Aqui se analizó cada 

juego de muestras utilizando la prueba de He. Master, para 

identificar y cuantificar los huevos de helmintos por gramos de 

heces ( 18). 

4) Dosificaci6n1 

El consumo de alimento por cada equino es de el 3.5% de su 

peso corporal. Si cada equino pesa aproximadamemte 300 kg ; el 

consumo de alimento por equino fué de 10.5 kg. 

Ahor« bien cada grupo' está formado por 10 animales, al dia 

cada grupo consumió 105 kg de alirr.ento. 

El medicamento se administró durante 14 dias, cada grupo 

tuvo un consumo de 1,470 kg de alimento, durante dicho periodo 

GRlJPOt "A" Se le administró Destomicina-A en dosis de 20 

ppm. 

Destomicina-A Kg de alimento 

20 g----------------1,000 

x-------------------- 1,470 

X • 29.40 g de Destomicina-A en 14 di a'!!i.. 
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Por lo tanto a diario al grupo "A 11 se le administró 2 .. 1 g 

de Destomicina-A. En total de producto comercial CDestonate 50) 

se utilizaron 588 g; y por d!a 42 g. 

GRUPO "B" Se le administró Destomicina-A en dosis de 40 ppm, 

siendo ésta dosis lo doble de la utilizada para el grupo 11 A1
'; a 

diario administró 4.2 g de ~edicamento. En total de producto 

comercial se utilizaron 1,176 g; y por dia 84 g. 

GRUPO ••cu Grupo control. 

5> Administración: 

La alimentación diaria por equino era la siguiente: 

3 kg de grano rolado 

T O T A L 

4 kg de alfnlfa achicalada 

3.5 kg de avena en grena 

10.s kg. 

Va que la presentrtción del medicanmnto es en polvo, para 

administrarlo fué necesario disolverlo en una solución al 50% 

de Chevinal (jarabe) con ilgua potable; de la cual se preparaban 

2 litros diarios para cada grupo en un recipiente identificado 

con el grupo y dosis a utilizar. 

La forma diaria de alimentar a los equinos durante la 

investigación era la siguientes 
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I. Se daba a cada grupo 30 kg de grano rolado e 

inmediatamente sobre éste se vert1a la solución que contenia el 

preparado según le correspondia a cada grupo; el medicamento 

junto con el grano rolado era consumido en un tiempo aproMimado 

de 15 a 20 minutos. 

11. Se servia a cada grupo 40 kg de alfalfa achicalada y 

35 kg de avena en grena. 
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RESULTADOS 

Utilizando la prueba de Krushkal Wal l ís no se encontro 

diferencia significativa en al descenso de huevos por gramo de 

heces ~ediante el uso de la Destomicina-A. 

Grupo "A" 20 ppm i= 2300 Huevos 

Grupo "B" 40 ppm X= 1812.5 Huevos 

Grupo ºC" tP-stigo X=- '•195.833 Huevos 

Prueba de Krushkal Wallis .... 

H = 2.958 

= 2.9583 

P..= .22 

significativa. 

Por lo tanto no hay diferencia estadística 

Chil.= 1927.7914 p < • 00000001 

Ahora hien, en la gr:dica < 1) se muestra el comportamiento 

de la cantidad de huevos por gramo de heces de Strongylus fil?.12..:.. 

donde claramente se observa que no hubo disminución de dicha 

cantidad tanto para el grupo "A" 20 ppm y "0'' '+O ppm y de 

igual forma para el grupo control. 

La gráfica (2) expresa la cantidad de huevos por gramos de 

heces de Parascaris eguorum que pesar de no ser una 

carga parasitaria alta y que sólo encontraron 
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el grupo "A" se observa que tres di as después d_e 1 inali:ar el 

tratamiento el conteo descendio a cero y se mantuvo' asl hasta 

1:i dias después .. 

Por otro lado los huevos de Parascaris eguorum encontrados 

las muestras 5 y 6 estaban decorticados, ac:ci.ón que se 

puede atribuir a la Destomicina-A. 
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DISCUSION 

Aunque se observó un aumento en la oviposici6n en los 

grupos "A" y"B" medicados respectivamente con 20 y 40 ppm 

siendo ésta una de las acciones del medicamento no se manifestó 

disminución de los huevos por grambs de heces de Strongylus ru!Q. 

1~ dlas después rle suspendido el tratamiento como sucede con 

las y cerdos tratados con De~tomicina-A <13>. 

Con respecto los Parilscar is eguorum. presentó 

aumento en la oviposiciórr C aun sin ser significativo el número 

de hllevos por gramo de heces y sólo haberse presentado en el 

grupo "A"), después de la tecera muestra todos los huevos 

encontrados se obscr~aron decorticados otro efecto que se puede 

atribuir al medicamento<•>. 

En comparación con la piperacina, febendazol, febantel e 

ivermec:tina, algunos de los fármacos de primerA elección con un 

95 - 1t.10 X de eficacia contr.:i los par.'lsitos estudiados en la 

presente investigación; la Destomicina-A mostr6 ser ineficaz 

antihelmlntico en equinos (22>. 

Estos resultados tal vez fueron influenc:iadO!l yu sea por 

las dosis utilizadas o la forma de administración del producto. 

Es necesario seguir investigando el de la 

Destomicina-A en ésta y otras especies, ya que basto el 

terreno que ofrecen las aplicaciones de éste fármaco puesto que 

también debe de verificar su uso como antibiótico y 

fungicida ln vivo. Y comprobar la~ propiedades insecticidas que 

se le atribuyen. 

( 1) Iri(orrnocton proporc\Ol"la.do por S'tnbtotlk. 
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CONCLUSION. 

La utilización de la Destomicina-A como antíhelmi ntico 

alternativo en equinos no logró los resultados esperados con 

las dosis utili2adas en t:?l presente trabajo. 

Ahora bien, necesario seguir los estudios 

e>cperimentales c:on éste fármaco; manejando distintas dosis, 

edades de los equinos y duración del tratamiento~ 
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