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Kl pre..ente trabajo ee realizó con la finalidad de evaluar 

la acción antiparaeitaria del cloaantel (Seponver) en do11i11 de 5 

Slll/k8 de peeo vivo en preeentaoitin oral 'i la del nitroxinil 

(Trodex) a una do11i11 de 10 -.IQ de peeo vivo en aplicaci6n 

eubcutAnea contra la nematodiaei11 8aetroent6rica de 1011 ovinos 

con irúe11taci6n natural, ael CC90 la de comparar el efecto 

duriulero de ambos f~c11, efectos eecunderio11 'i costos. 

lll estudio ae realia6 en el Municipio de Acabe)', Ketado de 

"6aico, 'i ee emplearon 30 ovinos de tipo racial criollo, 

1011 cuales 11e dividieron en tres aruPOll de 10 ov1nc11 cada uno; 

el arupo 1 11e trato con cloaantel oral, el 8NPQ 2 con 

nitroxlnil subcut6neo 'i el 3 quedo 111n tratamiento CC90 arupo 

teati•o· 

Se comprob6 la presencia de la n-todiaei11 8aetroent6rica por 

-dio de un -••treo de heces tomadas direci-nte del recto de 

1011 animales 'i ee analizaron en el laboratorio de Paraeitolo•la 

de la l'BS Cuautilt6n. 

La inve11ti8aci6n tuvo una duración de 75 d1a11 'i lle tomaron 

11e analizaron con la 

la cantidad de huevos de 

por MrUIO de heces (hah) 'i 

1111e11trae de heces cada 15 d1a11 'i 

finalidad de llevar un resietro de 

nem4todoo 8aetroent6rico11 eliminados 

poder valorar la eficacia 'i el efecto duradero de loe fArmacoe. 
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INTROOOCCIOH 

Bl sanado ovino como las dem6s eepeciea dom6aticaa, padecen 

de d:l.veraaa enfermedadee, v entre ellaa no pod1an faltar laa 

parasitarias, de las cuales se conoce baatante por el becbo de 

causar elevadas p6rdidaa econ6micaa (Santos, 1975). 

Alaunos par6aitos tienen BU looalizaoi6n sobre la p:l.al del 

hospedero como son loa que ocasionan la sarna ., la ped:l.ouloaia, 

otros en el aparato reepirator:l.o en todo BU traveoto, otros en al 

blcado como la Jlal!Qiola hnpatiga, temhi6n loa looalizacloa en al 

aparato di11eativo en todo• l!IUll compartimento•, ccmo llOll loa· 

nemAtodoa 11aatroent6r:l.coa, cona:l.derada una da las paraa:l.to•i•.,.. 

comuna• en H6xico, afectando pr:l.ncipalmente a loe ovino• por al 

hecho de aer una eapecie que por tradic:l.6n se explota en 

condiciones l"WJticaa, con poca atenci6n en cuanto a manejo 

zoot6cnico, y que por lo miEllllP la hace ser una especie con una 

elevada eueceptibilidad a esta enfermedad paraeitar:l.a(Quiroz, 

1986). 

La nematodiaais saetroentérica es una enfermedad ocasionada por 

la acci6n conjunta de varios géneros v eepec:l.ee de paráaitoe v 

puede considerarse como un C0111Ple,10 parasitario causante de un 

eindrome de mala absorción v d:l.sest:l.6n CCuélle.r, 1986). 

Aunque ee dispone en la actualidad de numerosos antibeminticos de 

eficacia comu>robada frente a las infestaciones por nemAtodoa del 
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ganado ovino, estos transtornoa continuan siendo, probablemente, 

loa que ocasionan !lllll'Orea pérdidas econ61Dicas a la explotación 

ovina (Goodwin, 1977). 

Se pueden aportar diversas razones para explicar la sravedad de 

este problema, siendo una de las principales la poca importancia 

patosénica que, lllUChaa veces, se atribuire a estos par6oitoa v que 

se traduce en una falta de interés a la hora de tratar 

periódicamente a loa animales con un antihemi.ntico apropiado 

et.azaro. 1974>. 

La enfermedad se considera 11111ltietiol6aica, o sea, ea 

ccnaecuencia de la preeencia de dos o llAa aéneroa de par6aitoe 7 

la c~ten bovJ.noe, ovinos 7 caprinos (Cuéllar, 1992). 

A continuación se de11Cribir6 bre-nte lae enf e.-dadee 7 

fArllaooe relacionado• con el preeente trabajo. 

Loa lléneroa de loa par"'5itoa reaponaablea de la nematod14ai• 

aaatroentérica 11& dividen de acuerdo a· su localizaci6n en: 

a) Abomaao: 

Hoemngbuo• Ogtertnpto. Trighgntronpylua. Heoiatogirnus 

b) Intestino delsado: 

Trichontronnlua, Copporin, NftWAtodirllO Stronaylofdeg y 

Bungatomum. 

c) Cieso: 

Sgriobinemo, Trichurie. 

d) Colon: 
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Qebert;ia. QengMnppot.gp•. 

La nematodiasie ¡¡aetroentérica de loe rtmiantee 88 una 

paraeitoeie que se adquiere en los sietelll&S productivoe donde se 

practica el pastoreo, ll&111adoe extensivos o BB111i-intenaivoe. 

AWlque también, resulta Wl probl- sanitario frecuente en loe 

eie~ en praderas irri11adae (Cuéllar, 1992; Guevara v Romero 

1986). 

loptarn• ftllbiontoloa 

Para el desarrollo de la nematodiaaie sastroentérica deben 

varioe factoree aabientalee, la raz6n ea que para 

adquirir esta enfermedad loe animales requieren de 1118erir laa 

larvae infestantee que eet6n presentes en el pasto, que act'lla 

como vehioulo para que la larva pueda introducirse al hospedador. 

Bn H6:11:1oo esta paraeitoeie ea común por el hecho de qua la 

mavoria de loe paqueftos l'Ulliantee se encuentran en paetizalee 

c-.Jnales (donde paetorean con.111J1tamente bovince, ovinoe F 

caprinoe), o en terrenoe eobrepaetoreadoe, donde la contaainaci6n 

con larvas ~eetantee as muv 8l'&nde (Cuéllar, 1992; Moralee v 

col. 1985). 

La hulledad representa el factor clim6.tico que determina el 

desarrollo F eupervivencia de las larvas infeetantee de éetoe 

111196todos, por lo tanto, la época de lluviae representa alto 

rieeao para adquirir la paraeitoeie (Fuentes, 1987). 

Se conoce que el desarrollo de la larva infeetarlte abarca, 

desde la eliminaci6n del huevo junto con las heces de loe 

animalee, la incubaci6n para la formación de la larva 1, la 
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ecloa16n de la larva 1, 11111da a larva 2 y finalllente el deearrollo 

de la larva 3. La larva 3 adeúe da una h-dad relativa alta, 

requiere para BU supervivencia otroe factores ambientalea como 

son temperatura entre 10 y 20 C, ausencia de luz eolar directa y 

aueencia de predadorea, entre otroe (Blood y col •• 1.985; 

Quiroz. 1988 > . 
Laa larvae pueden sobrevivir hasta varios -eee, o reeiatir 1-

condicionee adversas durante ineeea de fr!o o eecauia en invierno F 

reinfeetar en temporadas corusideradaa no habitualea 

(Carballo, 1987). 

Otro el-nto imPortante ea la reeietencia que tienen de un 

s6nero a otro. por e.'lemplo lae larvae de No•tmllnm a diferencia 

de lae de loe daúa par6ettoa raaieten te11PBraturaa de haeta -10 

e cJ>unn. 1983>. 

Otro aepacto iJllportante entra loa factores ambientales ea la hora 

del d!a en QUe pastorean loa an:lmalea. Loa paatoreoe diurnoa 

facilitan la infeataci6n al in8erir loa animales ¡¡randea 

cantidadea de larvas infeatantea que ea encuentran en aire -nto 

en lae pequeflaa sotaa de roc!o que ee forman al ~ecer. Tambi6n 

loa d!ae nubladoe e.1ercen eiailar efecto sobre lae larvae (ya que 

lae larvas presentan aeotropiamo neaativo, hidrotropiamo poaitivo 

y fototropiemo a la luz tenue) y favorecen la infaataoi6n 

(Quiroz, 1986;Cu6llar, 1992). 

llactgroa da..l ffoapododnr 

Loe principales f actoree que dependen del hoapedador para que ae 

desarrolle la nematodiaeia aaatroent6rica son: 
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eapecie, raza, edad, estado nutricional v estado fisiolOgico. 

lmll:lg1a: loe ovinos se consideran la especie en que con _,-or 

frecuencia se encuentran setos par~itoe, asimismo son loe 

animales m6e sensibles a la acción de loe mitlmDe. Influve el 

hacho de QUe loe ovinos paatorean al rae del suelo v son 

eumamente selectivos ooDBUmiendo forra.je fresco muv tierno 

que contiene mucha h1111Bdad v par lo tanto con pasibilidades de 

tener aran cantidad de larvas infeetantee (Cu6llar, 1986). 

A diferencia de loe bovinos que ocupan un lugar intermedio de 

eueceptibilidad dado que no son tan selectivos al pastorear, 

coDBUmiendo IDOderada cantidad de larvas infectantee. Loe caprinos 

se consideran loe -nos eueoeptiblee a padecer la enfermedad par 

el hecho de que loe eooeietemae donde se desarrolla la cr1a de 

cabras en H6aico, son de ba.ja humedad e 1-Poeibilitan el 

deaarl'Ollo larvario (Morales v col., 1985; Alba v Cu6llar 1990). 

Baaa: loe ovinos o caprinos nativos o criollos son considerados 

m6e resistentes a adquirir la enfermedad en relación a loe 

animales aótlcoe. Bato se pgede exPlicar va que loe pr1-l'Oe han 

tenido con el paso del ti.,..po, una eelecci6n natural 

sobreviviendo loe animales mis resistentes a loe par6eitoe 

aaetl'Ointeetinalee presentes en la reai6n CCuAllar, 1986). 

Edad: la presencia de esta paraeitosis ocurre tanto en animales 

j6venee como en adultos, aunque se considera que la presentación 

clinica de la enfel'IDedad casi ea exclusiva de corderos entre loa 

6 v 6 meses de edad, esto debido a la falta de anticuerpea v la 

primoinfeetaci6n del cordero aai como a la falta de madurez del 
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sistema inlaunocompetente a nivel intestinal (Qlliroz, 1988). 

xatada, nqtrigignnl: 

~tal en 

,fllUStrointeetinal. 

el 

la 

Loe 

eetedo nutricionel 

sueceptibilidad a 

animales eubnutridoe 

~uepa un papel 

la nematodiAeie 

par lo aeneral 

preeentan cara- paraaitariae mavoree en relaci6n a aquellos .¡ue 

11a11tiene~ 6ptimae condiciones nutricionalee (Bniluilo,1985), esto 

podria explicaree por loe mecanismos inmunol6picoe que permiten o 

no la reinfeetaci6n parasitaria, euya baee eatA en la calidad F 

cantidad de alimento coll8Umido, en eepecial lo referente a 

protef.naa. Otro aspecto importante a considerar ee que en K6Jlico, 

existe aran variaci6n de la disponibilidad de forr~ee en 

todo el afio, principalmente en climae t-.s>ladoe, par lo '1\11!1 el 

estado nutricional de loe animal depende de lo que pueda c- F 

ee traduce en 6poc- cr1t1cae para la adqu1eic16n de la 

enfermedad. Bn 6pooae de -<aU1ae, loe aniealee .¡ue eopartaban 

una caraa moderada de par6aitoe manifeetar6n un cuadro 

cl1nicc caracter1etico de la enfermedad v con esto ee aarava 

eu desnutrición (Cu6llar, 1986). 

Bn un estudio ee obeerv6 que corderos sometidos a una dieta ~a 

en protef.naa, eon menos resistentes a loe efectce patop6nicoe de 

Hneemmbnn l¡Ue loe corderos que reciben una dieta alta en 

prote1nae. Aeillll_, ee ha reportado que J.a manifeetaci6n cl.1nica 

se hace m6B aparente en J.os corderos con dietas ~- en 

proteina (Aboott y col., 1986). 

latAllll finiol6p1co: existen doe aumentos, en Ia ceintidad de 

nellllltodoe, que en general coinciden, uno lactacional o post-parto 
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en lae hembras en cualquier momento. y el de primavera, que ee 

presenta en hembrea virgenee y que en machos ee de menor 

intensidad (Alba. 1983). Rl primero básicamente se da en lee 

ovejas, donde puede favorecer una mayor población de nemátodoe 

adultos en el abomaao e intestino. Reta situación ee le llama 

alza post-parto o alza lactacional. Durante 

eetimulación hormonal, donde la hormona 

Prolactina, la cual es controlada por 

pituitaria, y realiza eu acción sobre lee 

eete periodo, hay 

involucrada ee la 

el eje hipotalamo

larvae en estado 

hipobiótico, favoreciendo que continuen eu desarrollo (Quiroz, 

1981). 

Alba y CUéllar ( 1990) , reportan que el mayor aumento en la 

ell.minación de huevoe en lae hecee, se presentó entre la 4A y 84 

eellBJla deepuée del parto, en un estudio realizado en M6xico. 

Una eerie de observaciones han demostrado que el número de huevos 

elillinadoe por un hospedador alllll!nta considerablemente 4 a 8 

19811anllll deepuée del parto para disminuir posteriormente. 

Bn el caeo del aumento en primavera ee da por el inicio de 

la actividad eexual la cual está reauleda hormonalmente, ee creé 

que pueda 11enerar una di-inución parcial de la inmunidad del 

hol!IPBdador, por otro lado ee P11ede deber a un aumento en la 

cantidad de par6eitoe dentro del animal por nuevas infestaciones 

o por el desarrollo de lae larvas inhibidas (Quiroz, 1986). 

Corogtor1etigon de J.gjs ne1l4todge goatroentér1QQB, 

Con el fin de comprender la utilidad de lee deeparaeitacionee 

periódicas del ganado y también la necesidad de llevar a cabo 
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un sistema racional en el aprovechamiento de loe paetoe, ei ee 

desea luchar eficazmente contra eetoe helmintos, ee necesario 

conocer el ciclo de vida de loe principales nelllitodoe que 

peraeitan al sanado (Lazaro, 1974) • 

. .Q.1Ql.a. Biol6stgo 

Bl ciclo biol6sico de todos loa nalllitodoa sastroent6rioos ea 

directo .,, comprende dos faeea, una ez6sena 'lT otra end6sena • 

.bu. u6slma 

Involucra desde la eliminación de huevos en el excremento de loa 

animales paraaitadoe hasta la formación de la larva in~eatante. 

Bn la 11111Yor1a de loa caeos eata larva ea la del tercer estadio, 

excepto Trtohuria 'lf Srk1obinm, en la que ea la larva 1 (Quiroz, 

1988). 

Deapu6a de que ae han desarrollado las larva11 infe11tantea, estas 

pUeden a1srar vertical u horizontalmente en au llioroh6bitat. La 

misraci6n vertical lee permite subir a laa sotas de roo1o que ae 

encuentran en la punta de loa paetos en la maftana o.en loa d1as 

nublados (Quiroz, 1988; Cu6llar, 1992). Fisura 1 

Los meoaniimoe que facil.itan la misraci6n larvaria, como ya ae 

mencion6, son un hidrotropiamo positivo, seotropiamo ne11ativo 'lT 

fototropiBlllO po11itivo a l.a luz tenue 'lT nesativo a la luz intensa. 

La misraoi6n horizontal aunque ocurre en forma activa, o sea, l.a 

larva por ai sola recorre alsunoa centillletroa, pUede suceder por 

medica indirecto11 o pasivos, pUdiendo'eer par el pisoteo de l.oa 

animales en loe potreros, por la eeporulaciOn •de honsoa que 

crecen sobre las heces o por medio de artrópodos coprOf asoa 
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Fig. 1 Ciclo biolOgico de lioe119nphue ep. 
y Tr\chontronsylua ap. 

A. Ovino hospedador definitivo. 
a. Kliainaoi6n de huevos en hecee. 
b. Deearrollo de la larva 1 dentro del huevo. 
c. La larva 1 -le del huevo. 
d. l'ol'llllloi6n de la larva 2. 
e. l'o~i6n de la larva 3 infeetante. 
f. La larva 3 en l'Ulll!ln pierde la out1oula remanente de la larva 2. 
a. La larva 3 de Hoompgbun ee introduce a la mucosa abomaeal. 
h. Bn la mwio- abomaeal ee forma la larva 4. 
1. l'ol'llllloi6n de la larva 5 en la luz abomaeal. 
J. Adulto de g.neopghtan en llU.Coae. abomaeal. 
a· • La larva 3 de Tr'nhget;mpsylua ee introduce a la muooea 

intestinal. 
h" .Bn la muco- intestinal ae fol'lllll la larva 4. 
i".l'ol'llllloi6n de la larva 5 en la luz intestinal. 
,,- .Adulto de Tr1choot;roosylue en la mucosa intestinal. 
k. Oviposio16n F eliainaoi6n de huevos en heces. 

DEIWOLLO or ~ ~ 
;..-=. 

LUZ INT!STINAL 

(Cu6llar. 1986). 
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( Souleby, 1987) • 

La duración de fase ex6gena varia entre 7 Y 15 dias 

dependiendo de las condiciones microambientalea prevalecientes. 

Loa climas c6lidoa o templados con suficiente humedad aceleran 

esta fase y loa climas frios o la deseoaci6n la retardan, inhiben 

o incluso provoca la muerte de alsunas larvas o huevos en eue 

diferentes estadios (Uriarte, 1989, citado par Cu6llar, 1992). 

HfUHl ondfu¡ropn 

Inicia con la iD11esti6n de 

deearrollo de loa par6eitos 

de huevos (Cu6llar, 1992). 

la larva 3 inf estante hasta el 

adultos, la oópUla y la producción 

A diario cada animal collllUlllil miles de larvas que al 

abomaeo pierden su outicula extra (de la larva 2), 

lleaar al 

la cual ha 

mantenido en el rumen favorecida par la anaerobi6sis existente. 

Posteriormente la larva 3 se introduce a la mucosa y eubmuooea 

abomaeal (Honmnobua) o intestino delaado (TriMpntr:fmpl1111), 

donde muda a larva 4 y se le 11- larva histotr6fioa. De11P11611 la 

larva 4 reareea a la luz del 6raano paraeJ.tado y raaliaa su 

últ1ma muda a larva 5 (adulto inmaduro) y fJ.na1-nte se forman 

loe adultos maduros (sexualmente activos) que tJ.enen la oapaoJ.dad 

de copUlar y la hembra inicia la postura de huevos (Carballo, 

1987). 

La eupervivencia del parásito en BU faee de huevo 

dependen de BU reeerva energética, lo que le pUede 

capacidad de soportar bajes temperaturas (Dunn, 1983). 

Hl ciclo completo, comprendiendo la fase exógenn y 

12 
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tiene una duraciOn entre 28 v 35 diae, o eea, que podrian ocurrir 

entre 10 v 12 cicloe de eetoa parásitos durante el aflo; ain 

embar8o, baJo aituacionea prlscticaa se han detectado solo 3 a 

4 ciclos que se desarrollan blmicamente durante 1- épocas 

favorables para la fase ex6¡¡ena del ciclo. Lo anterior hace 

suponer que esta paraaito11i11 tendria liaitacionee para 

mantenerse en la naturaleza, pero ha deaarrollado -cani_,11 

de adaptación que le permiten 11111nteneree en estado de latencia 

durante aquellos meeee en 1011 que las condiciones ambientales 

dificultarian la fase ex68ena. Tal -oani_, ee conoce como 

"hipobio11i11", "arresto larvario" o "deaarrollo inhibido", 

el cual coneiate en un enquiatuiiento durante varios --a de 

las larvas 4 presentes en la 1111coaa o aubmucoea abomaeal o 

intestinal, ee¡rdn el caso. Loe factores que desencadenan la 

hipobioaie son la deeecaci6n del micrcaabiente de las larvas, 

los cambice bruaooe de temperatura o lea temperaturas extremas. 

Afln son poco claros lcs -canimM>a que favorecen el 

deeenquietuiento de eaae larvas 4 para continuar el desarrollo 

de au ciclo (Carbello, 1987). 

La flnica evidencia que ee tiene ea el cambio en lce niveles 

hon10nale11 (prolactina) de la ove.1a que hace que ee manifieste el 

fen6-no de alza poaparto va 11encionado antes (11'1-iq, 1989; 

citado par Cu6llar, 1992). 

Manifentacionoa gllnigoa .da .la onformedad. 

Kl cuadro clinico de la nematodiaeie saetroentérica, generalmente 

no se 11111nifieeta en animalee adultoe, el cordero tolera bien la 
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pre-ncia de unoe cuantoe 8U91Uloe, pero ei la 1nvaei6n ee oopio

- suelen preeentar manifestaoionee clinicae, a vecee 81'aves e 

incluso en loe casos eztremoe de co~cuenoiae fatales. Loe 

eisnoe de eeta enfe~dad varian -aún la eepeoie de nem&todo 

pre-nte en la infeetaci6n v el estado nut:rioional del animal 

(Lazare, 1974). Bn loe animalee .:16venee, - ob-:rva ba.:la de peeo, 

P6rdida de lana, anorexia, mucoeae v con.:luntivae P6lidae, apatia 

CBnauilo, 1985), tambi6n pUede haber diarrea intel'llitente ., 

ede- aubma:ii:ilar (Cu6llar, 1988). 

Loe corderos .:16venes infeetadoe p0r Re"W'PPbwl aontortua llUlllan 

-r afectados p0r la :forma llllUda de la enf'ermedad, ., - le• 

encuentra con frecuencia muertoe, ein QUB - b&Jra observado sillDO 

premoritorio al8Wlo (Jenninse. 1978). 

logtproa patgplmtgoa .da lJm por6nitor 

Por6ott;o11 h-tc>tuo• 

Cuando la 1nvaei6n paraeitaria ee debe a la preeenoia de 

nemltodoe pertenecientes a loa 86nero• Hnnegnglnu! u Oet;•rt••te, 

QUe - localizan en la pared del abolllulo, loa aillDQ8 .._ 

eetacadoe eon muooaaa P6lidaa, debilidad aene:ral, 

anf'laciueoiaiento, indicativos de an-ia, p0:r aer parAaitoa 

h-t6f'qoe (Leza:ro, 1974). 

Tanto las la:rvae en la 'la etapa, como loa adultos de H•-mpbu• 

oontortue son heeat6f aaoe v al inserir IP'&ndea cantidades de 

liquido corp0ral del hospedador (el promedio inaerido p0r 

parAeito ea de 0.05ml par dia) produce P6rdidae de ooJDPOnentea 

eansuineos, incluyendo eritrocitos v proteinae plaamAtioae, lo 
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cual puede ocasionar anémia e hipoproteinémia y por lo tanto 

edema (cuello de botella) (Blood y col.,1985; Jenninge, 1976). 

Lile C.-3 de Oetertosio penetran haeta 

pennaneciendo all1 hasta 9 dias, 

t\lllaf accionee y nódulos del tllllafto 

1964). 

la submucoaa abomaeal, 

con la formación de 

de una lenteja (Borchert, 

Loe ausanos adultos de Cbnbe'f'tio Qllina se fijan con su c6psula 

bucal a la mucosa intestinal, cmDbiando frecuentemente de lusar 

y produciendo enteritis bemorrAsica y edema de la mucosa 

(Borcbert, 1964). 

Por6eitgo DQ h"'M't6fosoo 

Loe nema.todos adultos de Trigbostronavlua no se alimentan a 

ezpeneaa del contenido intestinal, sino que insieren con su 

pec¡uella capsula bucal, cantidades variables de c6lulae 

epiteliales y pueden lesionar vasos sanau1neos con la 

conei1111iente pérdida de eaJUll'e (Borchert, 1964). 

Al permanecer loe par6eitoe en la mucosa intestinal producen 

infleaaoi6n en la pared del órgano, como consecuencia de 

8118 secreciones y por irritación mecánica; de tal lllllllera que 

con ello provoca una elevada producción de jugos digestivos. Se 

sebe que loe productos metabólicos de los parásitos afecta loe 

sistemas enzim6ticoe y la función del moco del abomaso, alterando 

la diaestión de albúminas y otras 1JUstanciae. Loe corderos 

afectados por la enfermedad presentan un estado nutricional 

deficiente y una hipoalbuminemie (Borchert, 1964). 

Las larvas de NeP!fttodirue se desarrollan en les glendulee de 
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la muco ea intestinal produciendo catarros inteetinalee v 

diarreas. 

Bl aénero QenophappetQ111gi produce una 1nflDlllDoi6n crónica de 

la mucoea intestinal mediante sue alandulae cef6lioae V 

eeof68icae v ee alilllenta da loe produotoe inflamatorios. Loe 

n6duloe producto de la fijación del par6eito pueden 

ocasionar problemas aaetroentéricoe, di1111inuoi6n del 

perietaltillllO intestinal, estrechamiento v al de11eo1QPC>naree 

a manifestaciones de intoxicación, etc. cuando lee 

infeetaoionee eon masivas CBorohert, 1964). 

DiaanOntico 

Bl diagn6atioo ee debe realizar en baee al cuadro clinico 

observando loe eianoe va deacritoe v ex6111enae da laboratorio 

(pruebal!I ooproparaeitoec6picae como la técnica de flotación, 

técnica da Me. Master v cultivo larvario) donde se observa el 

mimero de huevos eliminados por aremo de heces, aei como el 

aénaro del par6eito a que pertenece dichos huevo (Dunn, 1983). 

Bl diagnóstico diferencial ee debe realizar con faaciolaeie, 

otras nematodiaeie, diarreas tóxicas, bacterianas, coccidioeie, 

oeetodoeie v desnutrición (Qu.iroz, 1986). 

A la necropsia ee observa infllllllllci6n catarral en abolllll80 o 

intestino, ulceración v nódulos en pared intestinal o abomaaal 

a veces hav hemorrapia en el sitio de fijación del paréeito 

(Cuéllar, 1986). 

Trotaaiento x preyenciQn 

La primera medida de lucha ea la destrucción de loe susanos 
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adultos en el propio or8aniemo de loe animales. Para el.lo se 

debe acudir al empleo da loa lllOdernoa antihelm1nticoa que se 

administran de llOdo rutinario. Loa corderos daban ser ~tidoa a 

un tratamiento antiparasitario cuando alcanzan la edad de seis 

este trataaianto debe peri6dicamente 

(Hareaign, 1989). 

otra pr6ctica recomendable ea la rotación de potreros v el 

pastoreo cruzado (Lazara, 1974). 

Bxiaten en el -rcado una gran cantidad de productos 

antihelm1nticoa utilizados en el trataaiento de e ata 

nematodiaaia. 

A continuaci6n se enliatar6n alaunoa, 111Bncionando su principio 

activo, dosis recomendada, via de ad1Diniatraci6n v llUll nombres 

comerciales. 

Producto D6aia ID8llrll pv Vis NOlllbre comercial 

r.ev ... ieol 7.5 s.c. Ripercol 
Odenduol 7.5 Oral simanthic 
Albenduol 7.5 Oral Valbacen 
l!'enbendazol 15 Oral Panacurt 
Tiabenduol 50 Oral Tiabanzole 
l!'ebantel 7.5 Oral Bayvera 
Ivermectina 0.2 s.c. IV098C 

(Cu6llar, 1988). 

Actua1-nte se cuenta con otros f ármacoe útiles contra 

esta parasit6eia, de loa cual.ea ee mencionan sus propiedades 

antiparasitarias por aer de inter6e en este estudio. 
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Nitroxinil (Trodax) 

Pormula: (4-Ciano-21odo-6-nitrofenol). eal eala.tna. 

Mecani_, de acci6n: De81lcopla la :foafor11aci6n oxidativa 

interfiriendo con la proclucoi6n de enera1a en la o6lula del 

PIU'llaito caueandc p6rdidaa de la :funci6n (Rbone Merleux. 1987). 

Su absorción por via eral ea err6.tica. por lo QUe M adainiet.ra 

principalmente por v1a aubcutanea. aun<¡Ue la vla intramueoular en 

ocaaicnea ea utilizada. no ea muv Ncomendable por oaWl&ll' :fliell'te 

irritación en el luaar de apl1cac16. Se fi~a a loa te~idoa, v ae 

eliaina lentamente del cuerpo por orina ,. hecea. pel'lllUleoiendo en 

el cuerpo haata pcll' 30 d1aa. Kn la leche de ovinos 7 bovinos el 

nitll'OX1n11 ae Ntiene durante 25 ,. 10 dl- • -apectlv-nte. S. 

debe -tirar eata leche del co~ h..-no,. aniaal. ~ •• - ha 

demostrado un efecto inhibitorio de la motilidad inteetinal, v 
debido a c¡ue pUede aer hepatot6xico. la carne ,. la leche de loa 

aniaalea tratado• deber6.. en forma ideal. retlrarae del con.

humano. oonalderando c¡ue loa tillllPC• de el1ainao16n total 

fluot'IMln entre loa 30 ,. loa 57 d1u (Slmano v Oo&QO. 1988). 

In 1111eatraa de leche c¡ue fueron colecta~ de 5 vacu a lu 12. 

48. 120. 240. 380. 480. y 720 horu deapu6a de una doaia dnioa 

aubout6nea de nitroxinil 10 118/ka, la concentración 11611 alta en 

leche fue de 1. 24 1118/l a laa 12 hcraa. Durante lu priaall'-

48 horaa le concentración fue arriba del úxblo P91'111t1do. Pltll'O 

fueron mucho menores a las 120 horaa e indetectablea por 

crcmatolll'afla de sas a las 720 horas (Alfonso,. col., 1989). 
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La dosis estandar para todas las especies es de 10 mg/kg de peso. 

La toxicidad del medicamento es baja a nivel sistémico, pero en 

el sitio de aplicación puede haber inflamación. Bate medicmnento 

mancha la lana de color amarillo por lo que se debe evaluar este 

efecto indeseable (Fuentes, 1989). 

La cantidad llllixima tolerable en ovejas y vacas ee de 40 11111/ks; 

con esta dosis se presenta taquicardia y taquipnea. Una dosis de 

50 1118/ks inducen la muerte en el 75 X de loe animales, al parecer 

por una acción hepatotóxica directa (Sumano y OcBIDPO, 1988). 

Kl nitroxinil inyectado por v1a eubcutanea a una dosis de 10 ó 15 

lll&flq¡ removió el lOOX de F8scigla hepotica y nemAtodoa 

aaetroentéricoe (HnftlKUlchug, Oeeonbnsgntgmm. Bupoatgmm y 

~ wdJI) en ovejas CZhan y col., 1987). 

Jfo hubo reacciones tóxicas con una dosis de 20 11111/ks, la 

doaif1cac1ón de 40 1118/ks provocó algunas 111Uertes (Zhans y col., 

1987). 

Kl nitroxinil tiene total eficacia contra L-1 y L-2 de 

Old.a 11 un poco menos en L-3 a la dosis recomendada de 

(Teste, 1980 citado por tlartinez y Silva, 1988). 

Cloeantel (Seponver, Cloeantil, Flukiver) 

Fórmula: N- (5-cloro-4-<cloro-fenil> <cianometil>-2-metilfenil) 

-2- hidroxi-3,5-diiodobenzamida. 

Hecaniemo de acción: estimula la acción de la enzima adenosin 

trifosfataea, por lo que desacopla la oxidación e interrumpe la 
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fosforilac16n y el traneporte de electrones a trav6s de la cadena 

respiratoria de los parásitos (Torrico, 1985 citado por Jim6nez, 

1988). 

Bl clo11ADtel ee adhiere a laa protef.nas pla-6ticas por lo CJUS le 

da una aran residuidad; que desde las 24 horas que ee adquiere su 

m6xima concentración se extiende lllás de 7 eemanas evitando 

reinfeetacionee (Van der Westbuizen y Broodryk, 1977). 

Kn ovinos la actividad prolo~ada del clo11ADtel contra L-3 de 

HaC!ll!QJ!chuo contort;ua fue óptima con una dosis oral de 10 ms/ka, 

3, 6 ó 7 semanas antes de la infestación. Taabi6n demostró 

excelente actividad contra foagiglo hepatiga cuando fue 

administrado orallllente a 5 ma/ka; no obstante a 10 1118/ka oral 

fue li•eramente m6a efectiva (Van der Westbuizen; Brooch7k, 

1977, Gómez, 1988) • 

La .niltiple actividad antiparasitaria del clo11ADtel parece tener 

el coman denominador de manifestarse contra par6aitos que sst6n 

en contacto lllUY cercano con la ~ circulante ej991Plo: larvas 

de Stronntnn vulurto (par6aito de equinos) o c¡ue son 

b-tófqos por naturaleza (HnwmQhus contortua y Oetertnsin) 

(Guerrero y col., 1983). 

Bl cloeantel actúa contra roagiolo bopotioo. .._ •ic6n1;ica. 

par6aitos gastrointestinales hematófagos y ~ .QlÚJll (Hall y 

col., 1981). 

La via de administración del closantel (Seponver 5~). es oral y 

su dosificación es de 5 mg/kg, disminuyendo el estr6s de 

aplicación al no utilizar la via subcutánea, además pUede ser 
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utilizado en hembras &estantes en cualquier etapa. 

La vla aubcut6nea se utiliza como alterna a una dosis de 5 v 10 

1111/Q (Querrero, 1982). 
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OBJBTIVOS 

1.- Evaluar la reducci6n de la cantidad de huevos de 

nem6todoe aaetroent6riooe en ovinoe oon infeetaoi6n natural, 

tratados con cloaantel en forma oral (Seponver 5") • ., 

nitrosinil aubout6neo (Trodas). 

2.- Calcular la eficacia de amboe -dic-ntoe ., au efecto 

residual. 

3.- Valorar efectos aeoundarios indeeeablee trae la aplicaci6n 

de loe doe -dio~ntos. 

4.- Evaluar el costo del tratamiento en 

eficacia obtenida. 
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KATKRIAL Y MKTOOO 

Ü)Q•l1zog10p• 

Bl 1U8ar donde ae llev6 acabo el trabajo, :fue en el lllWlicipio de 

Acuibair, Batado de K6zioo. 

Bl olfaa en la reaión ae considera como templado y aemih6-do 

con lluvias. La temperatura -dia ea de 14QC, la IDAxima ea de 

29.5.QC y la mlnima de -2.5.QC. La precipitación pluvial promedio 

ea de 750 .. al afto (S.P.P., 1981). 

Animales: 

Se emplearon 30 ovinos de tipo raoial criollo provenientes de un 

rebafto de la zona, sometido a un sistema de e:in>lotaci6n 

de tipo tradicional (paatoreo diurno y encierro nocturno), no se 

consideró la edad ni el sexo de loa animales evaluados. 

Bl rebafto tiene eu alojamiento en un corral con piso de cemento 

bardas de ladrillo y techo de 16mina de asbesto. Bl eaeo ee 

realiza 1 6 2 veces por eemana, lo cual permite el acÚllUlo de 

becee y orina. 

Loe animales salen a pastorear diariamente a las 7:00 horas y 

resreean entre 15:00 y 16:00 borae, en ocasionee se lee 

proporciona alfalfe como suplemento de su alimentación. 

El reblll'lo tenla aproximadamente 1 afio de haber sido 

desparaeitado. 
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D11mfkt ogporfmntnl .. 

Loe 30 ovinos - -pararon. haciendo tres lotee al azar de diea 

animalee cada uno. 

La identificación de loe animales - realizó por -dio de un 

arete de aluminio marcado con un n(imaro del 1 al 30 colocado 

en la oreja derecha de loe animalee. 

Se realizó un 1DUeetreo previo de becee de 10111 animales del reballo 

unos diae antes de iniciado el estudio. Para co11Probar la 

presencia de loe nematodos gaetroent6ricos por medio de t6cnioae 

coproparaeitoeo6picae. 

Loe mueetreos se realizaron cada 15 dias. considerando como dla 

cero o de inicio. el dia del tratamiento. eu duraoi6n he de 75 

diae. 

La valoraoi6n y oomparaoi6n de loe -dic11111entoe closantel 5• y 

nitroxinil contra la nematodiaeis •aetroent6rica ovina - realia6 

de la si8Uiente manera: 

nitroxinil 

cloeantel 

testigo 

n-todUeie 
•aetroent6rica 

numero de 
animales. 

10 

10 

10 

dosis 
1118/ks 

10 

5 

------------------------------------------~----
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tfuentrop: 

Kl muestreo consiati6 en la colección de heces, tomadas 

directamente del recto de loa anillalea, .,.pleando una bolsa de 

polietileno identificada individualaente. Lea 1111eatrae se 

conservaron en refriaeraci6n, basta su procesaniento en el 

Laboratorio de Paraeitolos1a de la F.K.S. Cuautitl6n. 

Prpgeno•topto dA IDJ.Dntron· 

el laboratorio se procedió a efectuar 

coproparasitosc6pica de Me. Haater para conocer 

la técnica 

el nÚIDBrO de 

huevos eliminados por aramo de heces, de los animales. 

Trotomignt;o 

Bl tratamiento consistió en aplicar cloaantel al 5~ por vla oral 

a una dosis de 5 1118/ks a loa animales nUJ1eradoa del 1 al 10, loa 

numerados del 11 al 20 se les aplicó nitroxinil por v1a 

81lbcut6naa, a una dosis de 10 1118/kg de peso vivo, el resto de loa 

animales <;1Ued6 como lota testiao y no fueron tratados. 

Todos los animales fueron pesados antes del tratamiento y de cada 

muestreo. 

6n•lia1s da renultodps 

La eficacia de loe medicamentos utilizados contra nemAtodos 

sastrointeatinalea en ovinos infestados naturalmente, se evaluó 

en base a la reducción en le eliminación de huevos de nemitodoa 

eaatroentéricoe en heces de los anilnalee tratados. 

Cabe aeftaler, que los anilllales el inicio del estudio, (dla 0), 

ten1an un pro111Bdio de 293 hsh en loe tres grupos. 
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Para calcular el porcenta.:le de eficacia. 1!!18 -.ple6 la si1111:1ente 

f6rmula: 

X B 
y - z 

y 
por 100 

Donde: X B = porcenta.:le de eficacia 

y = mlmero promedio de huevos del grupo control al dia z 

z n<mero promedio de huevos del. grupo tratado al dia z 

( Soulsbv. 1987). 

T-bi6n 1!!18 realiz6 un anlll:isis de varianza para detera:inar 

las diferenc:iae entre las tree poblaciones 1-pl:icadall con 

reepecto a la cantidad media de huevos eliminados en las heces 

en el reballo. e911>leando para ello 

final de cada muestreo. 
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RKSULTAOOS 

Kn la fi(IUra 2 se 11111eetra la eficacia de loe antiparaeitarioe 

utilizadoe en el estudio, dicha eficacia se obtuvo de acuerdo a 

la cantidad de huevos de nemátodoe saetroentéricos eliminadoe por 

sremo de becee, de los 2 lotee de animales tratadoe contra aeta 

paraeitosie. Bn el lote 1, al cual ee le adlllinietr6 cloeantel 

en dosis de 5 ~ de peso corporal por v1a oral, se obtuvo 

una eficacia del 69.7 X en el d1a 15 poet-tratamiento (2o. 

11111eetreo), la curva preeent6 una elevación constante 

reaietr6ndoee eu 1116ximo nivel de eficacia el d1a 45 (4o. 

11111eetreo) con 87.7 X, eete porcentaje se mantuvo casi por 

15 diae y co111Bnz6 a diBlllinuir lentamente llegando hasta un 71 X 

en el d1a 75 (Bo. 1111estreo). 

La eficacia calculada en loe ovinos tratados con nitroxinil en 

doeie de 10 11111/ka de peeo corporal, adlllinietrado por v1a 

eubcut6nea, moetr6 una r6pida elevación, resietrando un 

porcentaje de eficacia del B6.7X a loe 15 diae posteriores al 

tratamiento (2o. 1111eetreo). Para el d1a 30 (3er. mueetreo) se 

obeerv6 una di-inuci6n haeta un 3BX con la que se mantuvo por 

el reato del eetudio fluctuando entre 50X y 40X hasta el d1a 75 

(So. y último 1111eetreo). 

Lu fisura 3 111\leetra el promedio del 

né11Btodos saetroentéricoe eliminados por 
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cOIQpal'ados entre los tres lotes de ovinos. 

Al inicio del estudio el promedio en la cantidad de huevos 

eliminados fue i11Ual PIU'a los tres arupos de animales, con un 

total de 290 hgh. Bn el lote 1 donde se e111Pl60 cloaantel 5X 

oral a la dosis 111Bncionada, dicho re&istro ba.16 hasta la 

mini.ma cantidad eliminada a loa primeros 45 dias post-tratamiento 

con un total de 42 hgh, el CDmlPQrtamiento durante el reato 

del estudio (60 dias 1116s) fluctu6 entre 42 y 71 hsh eliminados. 

Para el 2o. lote el cual fue sometido a un tratmniento con 

nitroxinil aubcut6neo a la dosis ya 111Bncionada la cantidade _de 

hgh eliminados en promedio fue la 11inillla de ( 37. 5 hsh) a 

los 15 diaa después del tratamiento para posteriormente tener 

una elevaci6n brusca hasta 306.2 hllh en el dia 30. Bn el reato 

del estudio la cantidad eliminada de huevos mantuvo li8aroa 

descensos hasta alcanzar la lllnilla de 137. 5 h8h en el 6o. 

y 6ltimo muestreo (dia 75). 

Cabe 111Bncionar que en loa estudios coproparasitosc6picos de 

los animales utilizados en el experilllBnto, fueron abundantes 

huevos de Nomat;odirua epp •• en el dia 15, 30 ., 45 

dea"16a del tratamiento, con un total de 400, 300 y 500 h8h 

en promedio reispectiva111Bnte, sénero que por las caracteristicas 

del huevo fue f6cilmente reconocible. 

Hatadiaticamente, solo ae detectaron diferencias aisnificativa 

CP<0.05) entre los srupos en el muestreos 5~. Reault6 lllB~or 

la acci6n antiparasitaria del closantel en relaci6n al 

nitroxinil el cual mantuvo cifras estadistica111Bnte similares 
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al del aruPO control. 

Los promedios en los dos lotes tratados se observaron por deba,:lo 

de los reaistrados sn el lote 3 o control, donde los niveles de 

huevos eliainados por sramo de heces fueron altos desde el dia 30 

con 494 bah v 11111nteniendose fluctuando hasta el dia 75 donde 

llea6 a 250 hgh. Cuadro 1 
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°'1adro 1. Cont;eo en el n'IJmero de huevo• de 
nell6.t;odoe •aat;roent;6rioo• 

Mue et reo Lot;e 1 Lot;e 2 

1Q 293 293 

2Q 85.7 37.5 

3Q 185.7 308.2 
\. 

4Q 42.8 168.7 

6.Q 64.2 143.7 

6Q 71.4 137.5 

109.49+- 63 172.8+-84.8 

30 

Lote 3 

293 

283.3 

494.4 

350 

272.2 

250 

345.1+-87.8 



11 

l'lg. 2 AotMdact 1nt1para11t1rla del 
clOHntel y nltrcxlnll contra nemitodel 

11utroenttrlcoe en ovino• 
.,.,...,,.,. de •!loeOlal 

ao 48 eo .. _ ...... 
- Grupo 1 (cloeantel) -+- Grupo 2 (nltrcxlnll) 

·31· 
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f'la. S Aothrldad 1ntlpar1llt•l1 del 
oloaantet 'I nltroxlnll oontra nllll6todo1 

1111tro9llttrlooe .,. ovtnoa 
(dlHllftuolOn ..... ºº"'" de._., ... t_,_ ..... _ 

100~---'-.....;.~.....;.~---'--'--~~~~~~~~~~~~~~~--. 

100 

100 

o 
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DISCUSION 

Como se aabe e1 desarrollo de la ovinocu1tura en México se 

11eva a cabo bajo ciertas condicionea de tipo ambiental y de 

manejo que favorecen la presencia de la nematodiaeie 

saetroentérica en esta especie, la cual por natura1eza es mAs 

eueceptib1e a ella. 

Bl clima predominante en el paie, las épocas de 1luvia, la 

humedad a1ta, aei como el tipo de pastoreo, el eobrepaetoreo, 

la mezcla de diferentes especies en loe potreros, etc., 

permiten que esta paraeitosis sea considerada permanente en 

e1 sanado ovino (Cuéllar, 1992), esto trae como consecuencia 

que sea un 

Existen en 

problema económico y sanitario muy frecuente. 

el JDercado dif erentee fármacos úti1es en el 

tratamiento de 1a nematodiasis gastroentérica de 1os pequeftos 

rumiantes, sin embarso, pocos JDedicamentos son lOOX eficaces. 

Bn el presente trabajo se evaluó la acción antiparasitaria 

del closantel (Seponver 5X) oral a una dosis de 5 ms/k8 de peso 

vivo y e1 nitroxinil (Trodax), a una dosis de 10 ms/k8 de peso 

vivo en forma subcut6nea. 

La evaluación ee basó en la disminución de huevos de 

nemAtodoe sastroentéricoe eliminados por grano de heces (hsh), 

aei como de el mayor efecto de acción duradero, demoetr6ndoee 

asi la eficacia de ambos fármacos. 
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Trae la aplicación de nitroxinil, loe resultados muestran una 

acci6n antiparasitaria de eate fármaco a loe quince 

d1ae deepu6e del tratamiento con un total de 86.7?' al diBllinuir 

coneiderable111Bnte la elilllinaci6n de hsh a 37.5, a loe treinta 

del estudio esta acci6n dieminuv6 drABticamente hasta un 38S 

al incrementarse la elilllinaci6n de hsh hasta 308, durante 

el resto del estudio 45 d1ae lláe, eu acci6n antiparasitaria 

fluctu6 

residual 

par6eitoe. 

entre 37 v 521:, demostrando 

ante loe dif erentee eatad1oe 

ae1 poco efecto 

evolutivos de loa 

Bl cloeantel obtuvo un incre111Bnto paulatino en BU eficacia contra 

esta paraaitoaia, al resietrar a loe 15 d1ae un total de 78% 

con una diB1Dinuci6n de 85.7 hsh elilllinadoa, alcanz6 llU 

efecto antiparasitario a loa 45 d1ae con 87.7% 

la elilllinaci6n haata 42 h(lh, v as1 ae mantuvo 

fluctuando entre 78 V 71% de eficacia el reeto"del estudio 30 

diae m6a, demostrando aa1 mayor efecto residual ante el 

desarrollo de loa nelll&todoa. 

Batoa reeultadoa ae pueden considerar bajos ei ae CQllPIU'an con 

loe de Van v Coetzee (1986), quienes obtuvieron una eficacia 

del cloaantel del 88.7X cuando ee adainiatr6 una doeie de 2.5 

11111/ks de peso vivo par via oral; del 98.7% cuando la doeie ea de 

5 lllS/ks de peao vivo v del 100% cuando la doeie fue del 7.5 6 10 

11111/ks de peso vivo. 

Aeillliamo Van v Land811l ( 1984) observaron una 'eficacia del 

99. 7X uaando closantel en una doeie de 10 lllS/ks de peso vivo 

34 



p0r via oral contra faees adultas del nem6.todo hematófago 

ffompghng cgntortua. 

Loa reaultados deacritos en eaoa traba;loa aon un tanto 

diferentea, COIDO va ea 1118ncion6, a loa obtenidos en este 

estudio, cabe -ncionar que en la fuente de información de 

dichos eatudioa (Van v Coetzee, 1966 y Van y Landan, 1964), 

no ea deacribia la metodolosia utilizada, por lo tanto no ae 

pUede hacer una 

Ho fue pasible 

comparación certera entre loa reeultadoa. 

determinar 

animales y 

hamat6fqoa 

los 

con 

realizar un cultivo larvario 

séneroe de los par6sitce 

ello cuantificar la relaci6n 

no hemat6fasoe, COlllO 

que permitiera 

presentes en los 

entre par6eitoa 

lo dicen loe 

autores antes -ncionadoa, estos 

par6aitos hemat6fqos. 

ya que 

f6ralacoe son efectivos contra 

En los estudios coproparasitoac6picos de loe animal ea del 

eKPBrilll8nto abundaban huevos de He11atodirua spp., en los d1as 15, 

30 y 45 p0st-trataniento, con un total de 400, 300 y 500 

h8h eliminados en promedio respectivmnente, sénsro que por 

las caracteristicae del huevo ea facilmente reconocible, por 

lo que ea pUede deducir que exixt1an los dos tipos de par6sitoe 

hemat6fqoa y no hemat6fqos en el rebaflo, y por esta 

raz6n loa resultados 1110straron porcentajes de eficacia 1116e 

ba;loa que los otros estudios. 
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Cuadro 2. Actividad del closantel contra Plll'6sitos 
en estado larval. 

helmintos 

Bepecie par6aita Retado larval Dosis Via de • de X de 
en ll&fk8 adlll. animales eficacia 

IL contort;ua L-4 2.5 I.M. 10 99.1 

Got40ria L-3 10 OR 20 94.7 
ar!!hvcD11a L-4 10 OR 20 99.9 

CbDl:m~t1A L-3 10 OR 20 96.8 
mtiDA L-4 10 OR 20 96.8 

(Instituto Chinoin, 1964). 

As! se ha demostrado que el closantel es eficaz contra 

eetadoe larvarios v adultos de Cbobertia .l2ll1DA v ffofll!Ongbya 

cpntgrtue (Van ver Westhuizen v Broodrvk, 1978). 

Kl nitroxinil es un antihelmintico considerado de amplio 

espectro, pero, particul~te utilizado contra par6sitos 

J!aac1glo 9 QoegpbocgntOlllJll contra lfMwmcbJut 

gqntgrt;ua en BU fase adulta, donde la resistencia de 

este par6sito a otros f6rmacos es srande, principalmente 

benzimidazoles, el nitroxinil prove6 una espeoifica 

efectiva respuesta (Rhone Merieux, 1967). 

Con la finalidad de que los re1111ltados del estudio puedan 

ser considerados aplicables a una poblaoi6n 1&1'ande de 

ovinos ba.10 similares condiciones de exPlotaci6n, se realiz6 

un an6lisis de varianza v una prueba de hip6tesis para saber 

cual de los doe f6macos fue 1116.s eficaz. Se observ6 una 

diferencia sisnificativa (P< 0.05) entre los• srupos en el 

quinto muestreo (d!a 60), donde la eficacia del olosantel ante la 
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del nitroxinil demoetró eer mayor al promediar menor cantidad 

de bgh eliminadoe y lllllJltener un efecto residual por más 

tiempo, hasta el dia 75, fluctuando entre 78 Y 71 X en 

eficacia. 

Bl costo del cloeantel por trat&111iento para un ovino de 30 ka de 

peso ee aproximad&lllente de N$0.5B, y el del nitroxinil para un 

animal del miemo peso ee de N$0.72. Dichos coetoe eon 

solventablee ei ee considera que el mantener a loe animalee 

bajo trat&111ientoe antiparaeitarioe, aei como de una adecuada 

alimentación, llevan a una mejora en la producción de loe 

como consecuencia beneficioe para el productor. miemoe y 

Trae la aplicación de closantel oral no ee obeervaron 

efectos indeseables en loe animalee tratados, caracterietica 

que hace muy aceptable al fármaco ademáe de facilitar el manejo. 

Tras la aplicación del nitroxinil no ee han deecrito reacciones 

tóxicas a una dosis de 20 1118/)1:& de peeo vivo, ein embarao, la 

dosificación de 40 1118/)<g de peeo vivo provoca la muerte en 

ovinos (Zhana y col., 1987). 

Bl nitroxinil aplicado subcut6.neo produjo un lisero malestar al 

animal en la zona de aplicación ademáe de teftir un poco la lana 

de color 

consecuencia 

utilizarlo. 

&111arillento en la miBlllB zona, esto 

que el productor ee muestre 
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OONCWSIONBS 

- Bn base a loe reeultado11 obtenidos en el pre-nte estudio -

comprueba que el cloeantel oral a una dosis de 5 1118/lra de peeo 

vivo fue 1116.e efic6z que el nitroxinil eubcut6.neo a una dosis 

de 10 lll8lkll de peao vivo al reducir aceptable.ante la 

eliminación de huevoe de nell6todoe sastroent6ricoe Por sramo 

de hecee y de mantener BU acción antiparasitaria por lllAe tiempo. 

- El cloeantel delllOetró tener mayor efecto residual en loe 75 

diae que duró el estudio al mantener cifras de huevos 

de saetroent6ricos elilllinadoe ll6a ba.1aa (42 v 71) que le.a del 

ni troxinil que rasietraron entre ( 37 v 137) • 

No ee observaron efectos indeseables trae la aplicaci6n 

del cloeantel oral. 

- Se observó liaero 11aleetar en loa anillalea 

aplicación del nitrcxinil BUbcut6.neo, ad811611 

lana de color amarillento. 

en la zona de 

de tellir la 

- Se recomienda efectuar estudios de ClllllPO de esta paraaltoaia 

para que su aplicación se realice en el 1110mento preciso v aai 

loarar un lla»'Or beneficio. 

- Tomando en cuenta el costo por trataaiento de loa animales. 

de reducir aceptable111ente la el1Jllinaci6n de huevos de 

nell6todos saetroent6ricos, ae1 como de reeultár inocuo, el 

cloeantel se colU!lidera lll6e accesible. 
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