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RESUMEN 

COMPARACION DE LA EFICACIA E IMPACTO IllMUNOLOGICO DE DOS 
FASCIOLICIDAS CONTRA Fasciola hepatica EN BORREGOS PELIBUEY 
INFECTADOS EXPERIMENTALMENTE. 

Los objetivos del presente estudio fueron: 1). Determinar la 
eficacia de Nitroxinil (NTX) y Triclabendazol (TCB), estimada a 
través de la presencia de Fasciola hepatica en el higado y la 
disminución de huevos en las heces. 2). Determinar y 
correlacionar la presencia de anticuerpos IgG contra Fasciola 
hepatica utilizando la prueba de ELISA, antes y después del 
tratamiento de ovinos experimentalmente infectados. Para ello se 
midieron varios parámetros tales corno presencia de huevos del 
parásito, valoración de la respuesta inmune utilizando la prueba 
de ELISA, conteo de Fasciolas a la disección del higado, 
eficacia antihelrn1ntica del NTX y TCB estimada corno porcentaje 
de reducción de parásitos, suceptibilidad del hospedero a la 
presencia de los tremátodos dependiendo del sexo, asi como la 
longitud de los mismos. El estudio se dividió en dos fases: Fase 
1 Nitroxinil y Fase 2 Triclabendazol. Se utilizaron 119 ovinos 
Pelibuey, divididos en 17 grupos de 7 animales cada uno. Los 
borregos fueron infectados por via oral con 150 metacercarias 
cuando constitulan parte de los grupos infectados o 
reinfectados. Los tratamientos con NTX y TCB, fueron 
administrados de acuerdo a las recomendaciones sugeridas por el 
fabricante. Todos los ovinos de los grupos experimentales, 
fueron sacrificados 16 semanas posteriores a la infección o 
tratamiento. Los datos obtenidos fueron sometidos a la prueba de 
Tukey y a un diseño factorial. Los resultados indicaron una 
eficacia para NTX de 99.7, 72.1, 66.5 y 94.8 % en los grupos 5, 
6, 7 y 8 respectivamente y para TCB de 34. 4, 49. 4, 68. o, 73. O, 
66.9 y 86.6 % en los grupos 11, 12, 13, 14, 15 y 16 
respectivamente. Tanto para NTX como para TCB, los valores de 
ELISA demostraron anticuerpos especificas de F. hepatica desde 
la 2da. semana postinfección pero no indujeron ninguna respuesta 
protectora significativa. Los tratamientos contra Fasciola a las 
S y 8 semanas, seguidos de re infección 2 o 5 semanas 
postinfección, tampoco produjeron protección significativa, 
comparados con los grupos testigo. La longitud de Fasciolas 
mostró que los parásitos no expuestos al tratamiento 
antihelmintico, alcanzaron mayor talla. En el caso de NTX parece 
ser que el sexo de los hospederos influyó en la sensibilidad a 
la presencia de Fasciola, ya que en todos los grupos testigos 
las mayores tallas del trernátodo correspondieron a hospederos 
machos, Los análisis coprológicos demostraron la presencia de 
huevos del parásito entre la Bva. y lOa. semana postinfección. 
se concluye que no hubo relación entre el nú.rnero de Fasciolas 
presentes y la respuesta inmune. Hubo una gran heterogeneidad de 
la infectividad de las metacercarias en ambas fases. NTX fué 
proporcionalmente más eficiente que TCB contra fasciolas de 5 y 
8 semanas de edad. Las Fasciolas remanentes después del 
tratamiento fueron mayores en longitud. La infección seguida por 
reinfeción, no indujo protección comparada con los grupos 
testigo. 



l. INTRODUCCION 

La fasciolasiS es una enfermedS.d ·~a~asitaria- .de ·bovi'nos,:· oviilos y 

caprinos, 

hepatica, 

conejos, 

debida a la acci.~~ clel h~e~ái:odo ~el hígado Fasciola 

aunqu;~-, t~·mbié~: _-pÍt~~~\~:;~é~:~·n"tk;,.:s~ ~·;~e~->~~-caÍJ,~lia's ~ ·p_erras·, 
cuyes,• .. ·.·al=diii~~);'~'.'.\:ve~-~aa·~·-,. ·;,;·~·~s~i:~e:~~·~-··. -i·cerci~s. y, en 

ocasiones, e~hotr~L~Qll&ff,;;;¡,~98,~) ;,é) ·' .. 

su distdb;;g¡;&~e'G~~JÚ~ti~:J·¡~¡;§tip~~ci{;¡~ ;,í_;, :ie ~iba /hoai~d~roa 
int~~~d~·~~l~~~- .. _j.~f ~~~~i1~J ·¿J~~ :--:.~~~~i~:~~i~~~~--. '.~~i~~~~;~Í~~~l~~-: ·.· ~~i~bnadOs , 
priricip~lmerÍ~~· ~§.i:r~~t~~~~~;;;~--~~~~~i~1E~~tr9:~~j_'~~~i~~;. §a6i •.• 

•• , . ' :,,:-' "'"<>;:-' ,.., •• ,._, -~~~( \:¡;~·::·· .. ,-.... >;;·,-.' ~>,';;f~. ':'~~-- "'::~:'» ·);·· 

En.·· Mé~ici:. ªf'r~~.~~:~ef~tz;f~~.::it~Kf ~¡~~~n~~~~·¡~~ff tª\i~~:;·~~~tF,.:ue .. 1ª 
frecuencia 'dena·;:faaciolaaia ·:.•es\ muy 'alta;·,;::Encinaa :,et'•al•;, (1989) ,'· en· 

.-.,· ~ .:;.: :·· r{">., LJ::-r:. <.¡.-'.'·\~·-,;,'/{;:, ~:;;~~fl>·:.~1);;:;.',j·;~;¿J·;;;.(z~:\~·'6.:-/':,-:;.~.;:(/'.f::·~~~;-.:>>-') :·.·'~---:· ":\: · .. · · 
una recopilaci6n'·'.de'•; datos <,de:;:loa'iregis.troa·i del ,,Rastro:. de·· Ferrería • 

de ia .cd .. ·d.{ M~~~~;'¿;e~S-~1){'.t;;fi~ci@:i;:.;~;~~~~~id~S·~~?19;f ·. 1981. 
encontraron ~e::~J·~:-~~~~~-~-~~~~-{~f~~:;.~·~:{~~t-~.2~~~~~-~~;;~tii~~-:::~-S~-~~-¡~i~iidos_·. se. 

decomisaron 109,127 híg~d~i,"G\~;; ,::.P~s~.Í¿;l~ 'hepatica, lo cual 

corresponde a un s. igt ci~1' ~~?ar::d:.;:'a~crifi~ios. considerando 7 Kg 

como el peso promeái,;' -~~ ~:~i¿a: ~i~ado; ·. las pérdidas por este 

concepto ascienden, a),63;,s.~.~.>]<g)de hígado de bovino decomisado, lo 

que al hacer una .co~v;;r~i6n a :·el precio actual del hígado, reaul ta 

en pérdidas por miles' de nuevos pesos. Esto también ha sido 

observado en rastros pequ~ños del Edo. de México donde la 

frecuencia de·. la. enfermedad alcanz6 29. 3 % en· bovinos Y 19. o %' en 

ovirios {Arroya·, ·1991). 

1 



La importancia· ecori6mié:::a de ésta enfermedad radica ian las graves 

pérdidas económicas que_ , produce · a la industria pecuaria, 

principalmente· en . ganada··· ovino y. bovino .. :en tÓdo;; ·el-. mundo, ·Este 

efecto se: ',".m~.~j_~i~~·t~·'.)~~~~··'.,;_.~ri~: .'~¡·~~i~~~i~n ·~::~~-;.X~ :;~-~~d~~-~i6n :de. 

carne, '-1eche /·~·:i~~~·}:~. ~~¡j -~.:~e··:: l'~: __ :f ~~f·ii~d~d}~> ~sí·~ ~'6grií6 · ~~~ ·=~ Un',:. aúñlentO, 
;:: > ::'., ·; :;~·-:-::,::~~- .Y·''.c~ '';~~(~e:_~ :·:·: F:' ~·: .. :~·~.~ < 2~':· -. f!:~o/: :;¡.S.;:'.','.:_: ·":.~:.:, 

del nümero.' ~;. lííga~.~-s};decomi~~?.~ªfY. ;· :tn;; algunos ~·caáos. puede 

ocasi.oita~ . haS:ta .·~~~~;_:-~~~r·tfi~= · 1~~-~.; _;'~rii~~i'.::1 ·:~ {fferriáíidE;Z~~ ·.1-9-7¿¡·', 'f.iiiián; 
.; .:.• ;· i::;:.,;;:. ,'.:' • ;c-:~ .:,;_{_~:~;-.:;,.ºt'.;:;· •. :¡.;:~. ·<:!,:_/ 

l9B_6). :,·\.·,''~·'·<'.~;Je ,.,_, -,.·,>;::'., '.;• .:.~~}0:· ;. -' 
-.'_,_,_.; •:";- ~ :''· .. -:::;\~j~_\:' ... ·~<' 

Con b~.~~ ~.~ 1,~-A~,r~~~c~~t~fié:it·p~~to. vista económico señalado 
y, ·,sobre·. todo';' .. en:(C;iue\exist.,1' d1sminuci6n de productos de origen 

anim;¡l dr!l¡;~~+b,1e?;(p'.~'h•:ii~;~ff~~~Í:~Ci6ri. humana, se manifiesta la 

nec~sidad >'(i~t}~stábi~~~f ;.~~t~~~~ '•~fectivos de control para esta 
. /.':-; ~:-,~>:' !'~ "!'·: . ~--;-:: ·;;· ·~·~ 

parasifosis/(Horner,~·197¡)¡ ';'''EatO.· puede, lograrse mediante el control 
-'. <:- -:;'.:':.'.]:'.::·;···.~'.:>.~:~"J'.<:~:,:;~i_¡io';;::; :-,.~·',::·.·-~·L.;>·-·· . ._:.\ : - ·. 

de."los é:caracoles';'líospederos.::Jntermediarios y la utilización de 
, '·~-,-7¡: é '-·,:,,r- ·'· ,--:' , ',,' ~·;•? 

productos• ·anÜheimíntléos ·, pará.' el ·tratamiento de los animales. El 

primer ~éi6á.;;. :~~ •• ciiff cii ·¡f ~~>;~ }' . l;>Oéa práctica;· mientras que el 

segundo métodO es ~á~ prá~~ico~y eficaz (Craigy Huey~ 1984). 

-. ·" ,"!-. 

En años r~cierites ,' ~l ;: ~-~·6 .::~~e·· f~~~i~J.~i~idas se ha incrementado y 

nuevas compuestos ant·i..:~~~·~Í~~~ ,.:·~~11:9.:_~-'i.d~--.-:].~nzados al mercado de 

México. Sin embargo la f~~Ci'ó1a~i.~ p~i:siste y hasta ahora no ha - ..... · .. ,. .. ,.,, 
sido adecuadamente ·contr~Í,~dii:-".:ti~¡· 'd8 ·las razones de esto es que 

los recursos econ6micos ·d~-~~Ín~dos a. combatir ésta enfermedad no 

han sido suficientes .para·, ~s~~blecer ·buenas medidas de control, las 

cuáles están basadas .en .. ~n ~~-OÍlocimiento adecuado epidemiológico, 

quimioterapéutico e inniunol6giéo. 
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Por lo tanto, en la actualidad el control de ésta· enfermedad se 
requiere realizar en. el hospedero definitivo .. Utilizando la ·mejor 
alternativa con _)la '_que se.- cuenta en el momento;. ei_ :tratamiento 

antihelmfoÜco.,·En ·.cuánto a las posibilidades de q\l~~ s~ logrará la 
erradica'ci6n ·.:de . ésta enfermedad, son'.· remotas ,~ mfei-itZ.as _'.:_exia.tan · 

tales -como 
',-_-~,.-;_:_ -:: 

·_coi:ie°ia!3',· ::. ratas,·: venad_Ós, 

-. ~: . ·:. . ·.. <. : _.'. . ':: --~--
Has t á ·ahora; •la' quimioterapia es. el·. úniCo:;mét-odo cori •el __ que se 
cuenta -par~ 2':~~ _:· ?_: conir6i::·: d~ .. :·.i~·'>'f~'~6i~~:~¡:::·::_ ~ Pa~~~<·~1l~~ ~Xi aten 

vadaá · móié~~ias di~J;,on~blef e~ '.M~~i_c;, ,t~le~ c;;<Í,. Disofenol; 

Hexacl<Ír<Í~Í:¡,~i, . \'.~~~!cíÜ,~ol~f:/t~~ic~~~ari~~~'.') ~~x~clorofe~o, 
Albenilazoi; et6; sien~o'lai mayofl:a ic;le:: e~l~s eficientes contra el 
estado •ad~~tc/á~r'.•~a;1~it~; {Gf~~~~;::~~7sii'. 6t~os compuestos como el 

N¡~~oxirin;M.~F.~~t·~L-~#6J~t'.·.~i~:5~if;U,1;f'.1:.<M~lone et ali 1984) ·:y 

Rafoxanide·.:· {Morzik>et'•·al/,.cl969)•i;~hari\.sidO:.;descritos como· efic¡,cei:i' 

::::::~ :~sme,Pr;7ec~f~ti,~cja;:c~~e--~s~:_:·;.;c;o,en::t;r'.fa:;_ª.:~f.~a:~sfc:i;o:tl.:a;s~ •.• _•_-... i:n:m:a:d,,·.uTerr~a1sc::::::z~l ~:~:: 
mostrado :~¡~~rf~rii~~7 ;J,9;;';' 
Boray et a~-1~~~; '.i6·a~~~.·~¡,:;¡,jfüi;{~~{S é ,':', · .. ··.··•· • ;: ;,'.;' ,¡( ' .. ·. 

'.}?.~:·~\\::.''?t.·~<;+;~,,·~~.§;>~)¿:.·;;~:/: ·,_:~;1'·'' .:;. ':·, ' ··> .. 
, , ;·_~;·;: .!\;_.~ ·:·: ~--.;.:·-::..:-.-: ¡~.:.:.~·. :,;;:-.'.~~-:. -/~:t-;; . ·:~;},~-\;~~~:;; :·: :':.\'.·¡>: -~: _-,~~::-.::::: · ·.):~~-~.::.'.;;~tl~r~·-; 

sin embar~; .P~~)·l~'<antel:'iormente descrito,: el~,pompuesto anti-

:::c~:::á:~e;:·;.:::·:r~;:;~i~~;f f~:~;if¡~~;i~foJif~]~j~~r~~t~ 11::~ 
aplicación •.y bajo costoí:. ~liminar: ·a' t~d,os li~-;ei¿~aél~'s i!evoiutivos 
del tremátodo cientr~ d~l ho~p~d~io t~bar]¿a/.~t ~·1 ,Úa9a); 



Dentro de los productos arriba mencionados como · Fasciolicidas 

existentes en: el ,mercado ·:di! México,: los productos Nitroxinil y 

Triclaberidazol revisten ~ital· importancia 
0

ell ~i~~u~. ·de' su alta 

efecti vid~~; ·.~~~ieriJo :·.:itria·:: ·de ·iáa .. : ~~zon-eS '." ~~r ·> l~~~ ·'.··; ·c::u~~~·~.~·.: hail sido 

motivo .. de .es!:~ e~Eüai~'. 
;":-'··'<·(:"'. 
:·.;. - ... , 

El Nitro~t~ii'.; TT't~;i~~R, Rhórie~M~ri¡;~ic)~' es·. un; ~.;;,.puesto: ~uya 
fórmula estruc~Üral' ~~~1.~ ~;~b-·3~1lfdrÚ¡;~_;;t?:~-5~ben;i~itrÜo. ·.Son 

crbt~les · ~~¡~~i~4':d~'.~~J1~~d~ ·~~~~- ~~~~bl~s en :adJa ;,~ • .:.oiubl~s en 

1 ·· ·· · · · {i' J ?·': ;r · · · i' · · ·· lli2x'.~~idir:~.;91ubi~a Y 

::t::::~m~:~;4~\<·~~;J~i'·Í~=eiiZ i:~~ cai~~ti~iz~:~º;; ·ser una 

solúci6n e.:.t~ble'J ictú~(inhÍ.bieridc/ ia fo.:.foril~ciÓn oxida ti va del 

pa;á~itci; . ~i)~~j~;~~;~~6s ,'tejido~·, y' se elimina . le~tamente del. 
o;,o'· 

:::n~~f :ª~: f ~~8f~~tl~i';:;f ;~; ~~rm~~~ciendo ·en ·los tejidos ·hasta 3 o 

Es. uno ,de ,¡L.,i~~~~il.11~-iaa~ .eón más tiempo en el mercado y uno de 
~ ... ':.:-.··. ,- --: •;::;~:.· ~\(.L:<· .. :;~l:~::: ,.-·.> :·. 

los más_ uti~i_z_~~()_s.;,'.por ,los ganaderos de Méxic.o. Se administra por 

vía subcÚt~~J·~;i;:fr~~clo~is. de_ 10 mg/kg. A la _dosis de 15 mg/kg, 

mue~traºf unáº.'eÜ~arii~ d~ hasta el 10.0 .. t.: frente a fasciolas adultas 

en bovino·~ y'·e~ ov~;ils. hastá . del 90 t ·contra fasciolas de más de 

cuatro : ~~manas de ·.edad (Soulsby; 1997). Además, posee una 
·.. .. ·,, . 

efectividad de un 95 .al 100% contra.· 'fasciolas de 9 a 12 semanas de 

edad ·(Burrows, 1979); 

La eficiencia de · NitroxiriÜ · ha sido demostrada ampliamente 
:: ...... :·:.i .•. ·. 

utilizando-la dosis de.1_0 ·mg/kg: ·coobbins y Wellington, 1992; Rapic 
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t al, 1988; Ibarra y Vera, 1991) . Estos tratamientos fueron 

aplicados a animales jóvenes los cuales son más susceptibles a la 

enfermedad. 

"· .·; . . ' 

El Triclabendazol, (FasineXR; ·rcibajGE!igy), cuyo nombre qu!mico 

el 6-cloro-5- (2,3-diCloro~~~~di> ",2TT~~!iylthio~encimid~zol, es un 

compuesto virtualmente insolÜble,,eri';agua<y .tiene la gran ventaja de 

que la máxima dosis to1E!~aéia :¡i;;d.i.c:i~-: c:i~ E!egÚridad) es :·de hasta' 20 ·. 

veces la dosi~ . recomendada. ~ü f:a:rm'~~o~i~ética ( su9i~re;: ~e, el 

derivado principio ac,dvo _• d.<:8 st ~cti~idad 
fasciolicldá in·. vivo. Este metabolito · ejerce,':un ,;-<.'fE!Úéí• .':le'nto< el 

~:::~::-::·;::::~~=· ::=a~:r~t~: 
funciones de los microtubulos (Eckert et·. a.Ú :· l9'a-4'f'¡i': ~~·~E!· producto 

es un derivado de los bencimidazoles·, y :'ti_E!fi,{,:.:~,;~· altá efiCacia 

contra estadios inmaduros temprariós·, :~i~~~~~~~B ::·;:·?'.·,::·'.~:du~tos del 

tremátodo (Boray et al, 1981). En ov~jas'a'¡Ót.i~i~ialmente infectadas 

a la dosis 'de s mg/kg e1· producto .:fÜe :efectivo· éri un .. 92-98% contra -- . 
fasciolas de 4 - B semanas y· un ·-.100% efectivo contra parásitos 

adultos. A la dosis recomendada de ·10 mgÍkg::'i:ú'e de 93-98% efectivo 

contra fasciolas de una semana de ed_~d.·:, Y~: de uzi 99-100% efectivo 

contra fasciolas de 6 semanas o mayores·(Boray et al, 1983). 

En México,· el Triclabendazol está siendo utilizado para el 

tratamiento.. de fasciolasis en áreas endémicas, demostrando 

e'ficacias de -más del 90\ en rumiantes infectados experimentalmente 
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y con infección natural ·(rbarra e.t al, .1987; Sánchez .et al, 1988; 

Quiroz et al> 1988;·,:ibarJ:-a eta~; .1989b;•Ibarray Vera, 1991) . 

. \L ·-~\., 
..;• /;... ' ·.·, . - ' ··. 

InformaciÓn· simÚar 'ha s:Í.do'abte~ida por diversos autores (Wolff .·et 
: :<. .-'h: ~ · ' r·';;• , ,_, ;-=· 

al, i982 i Bor~yf~t-¿,~~ ,;b.~~1.::-· oéZ°~his et i /J,i,;. ÜBJ; (cJ::aig ••Y; HÚey, 

1984; Tu~""f:.~tfii:~?9l4·,c:~~~~fY~;~p;1·;,_a.~>S: . >úr:/ 
; .•• ~ ,·;¿x~t~\~:~h.f'.';, ,~ .'.'Z::<:c,·· r; ; ·.· .. ··~· ·• . · ... 

Por · ,;tr~ jl~dci;' 'la; mayoría .. de •• investigaciones?sob~e._ fasciolididas, 

han .sido Úei,aa1;-·:';·~abó/·~~·:~~1~6i6~;-¿ari\ ~-~;¡'.~;{J;,c~a' <~Úi.¡_rigton, 
1978;•·Foreyt.>~t-:ál,<i98o';M~e~'~t ~i .. <199á:'? Máe~; et al, 1990), 

evaluadas; pbi: ; C:onte'~ de ~a~cibla; a~tilt~~ ',o pb~: ,' diagn6stico 

coprá'pa'ra~itos~ópfco ;dentro de las eiete días posteriores al 

tratamiento. >.'sin:'-' embargo, la literátura sellala pocos datos 
:· ¡·,· .·· '• 

cón~~rriie~t~s a la administración de un tratamiento y el efecto de 

este ~b'bre_.' 1a·•inmunidad adquirida. De ahí que se generan preguntas 

t~i~_s'~'.-~~-~mO:· lCUaiido ocurrieron las reinfecciones?, ¿fueron éstas 

inmediatamente, ó dentro de algunas semanas?. 

El estudio de la respuesta inmune del hospedero contra especies del 

género Fasciola, a través de la experimentación, puede conducir a 

entender mejor la forma en que el sistema inmune de los animales 

actOa contra el parásito; de tal manera que con ese conocimiento se 

pueda orientar estudios para el desarrollo de métodos de 

diagnóstico confiables y sistemas inmunológicos de prevención 

(Haroun et al, 1960¡ Haroun y Hyllier, 1986). 



con relación al perHl de antic:uerpos · de animales_ infectados con 
- , ' . .. . ' ... 

Fasciola .. hepatica e'n ':forma naturaí· o,'.:expedmental: .,y:· tratados 

posteriormente con' faá~loÚ~ld~~' se. cti~nta cbn: a:19ui¡C>s estudios 

~~~~J~A~~fiÍ{~~{~~i~~~~·:~ 
parcialmente':~-~ s~st;ente f ~·. un(;desaf l'.c>.' por[ inf_e~ci6~ tcomof'res~l ta do 

'de' fof;c~i?~ ;~~~~~t\~:;-,~~~~~·:\f~~i~~#f [:,h~·~;ii~~~;f s~~?·;·~i•··~~iunas 
especies de '::.aniniales·c•. domésticos_,,· y('"de" :Saboi:atorio·:.0.:(Smi thers .: y 

Doenh~ff; .J.~~~)·;.:~: ;~(j,a'{~~~~JÚJ~ ~t'.,cl~~~ú~'?~~\a : ;ata:;·. la cúal 
•/ >:·,·· -···', ,. ; . : -.;:::'""_; -,.: )-

como el '.i!omb;~: 'i.,~ : '.~~ : uJi. huésped ¡¡',;;pÚ~rne~~~ t,'.,'i.tsceptible a . F. 
7•.'•;,:¡' ·'-": N • • 

hepat:ica (oC>~.~et'·al~;,¡gáb't Hll\'l!ie~ ki= ~i;- __ i98ú.' ... I.os· mecanis.;os 

efectorés ,~e:{6p~~ari'.''~;, :{;;: -i~;iui:Ji6~ {de+~~~~: in~unid~d han sido 

materia cle"e~t'~ái~···.,spei:ial;e~~ .. p~ra r~ci e . IgE' (S~er ~t al' 1977) . 

Al respécÍ:o vai:ios autores (Jár~~tti: 'y ;eazin> : 1974; ~a".rett y 

' Miller, 1982 l ; señalan que el -'papel 'de"lá';f9E:. no e.spedifiéa_'eii:jo~ 

mecanismos ·inmunes- contra irif~~Cf~~~;,;;·:;?~~·~ Fascl:i~ :~'.~~;~~.i~a no 
·/: ' '"'oi'., ~ ~).,:···, •·• ' 

(~':(:• ''.-',>·· 
'!.:':: ... ,--:·<". '·:<., ·:,:h:·::,:. :~.· 

~~ª;¿.' :~º;~~-~:.~~~&~.:.~~~~~~i::~ 
·:-'-•/'. ' ·, ;1.~_'· , .. 

(Urquhart, 1955; Spulek et~ al ,':;jl9S~Í';; ; Uño'.'de/l~~. resultados más 

promisorios considerados, ca~~ .-J~\:: ·~~;i·¡~·-~>~·~·i¡~a~¡~n, ~ue alcanzado 

están todavía bien establecidos. 



utilizaron antígenos obtenidos de -parásitos adultos . (Van Tiggele, 

1978) . Por otro .l_acio se: ~a, usado :un~ . p~eba i,de flÜórescei:icia 

indirecta- parfl. ·:~·aetec"i:ar': ·~#~·.~.~~~ry~s_, ,·: ~--ti'iiz~~dc;·,¡:; ;~~-t~~~~~~~S de 

fásciola •• .inmadur~ ;;tl~P'r¡na .'<:le'. 25 i'dÍas •a~\ed~dfcH6~~~e~• ~t a1; 
: • --~ . --, : - •: .-. ~. \.: ';'~ : , -·. ••. ,. • I • • ', ',. ' . "'.· : .,, ' • ¡·'·, ( • - : -•, ... ?' ' ,' ;_,,,-

::: ::~~)st::·c;;:~\;¡iif!~1~t:,g;L;;::;z::~J;'.~d~~¿~~~~ff~:;i~;: 
especificidad•.· como.•:. satisfa'ctoria·•; ~pero.'/:.laa·:,• .. : resultádcis··c:i.fueron 

- - -: --,:-~\- . :· --:_-':. :~.·.r~ ~~;.~--~"--:~1~·J}/;~~NJ;-;, ::/<;:_ .... -.;~~;:<::,::~_'/;:·;·:~ : ,;~/.i ... ·-::,:·~-~j.:~:~?,~·._:.:- ~~ :· i/iii,_._::i~~~;; ~~ -~:·~--: 
variables. ··A •.. pesar de:: la•alta 'c~~~sibilidadC' y ·1a ,det~<?ción ~ás 

::::::tü1!~~~ir~~~'.~~j~~&~5 
(Jarramendy et al/ 1985) .. ·:P~ste~i~i:mente, .; se :i11trodUj(J la• prueba. 

del Ensayo·. iri~u~oe~zi~~:~·ic~~o~?d~te,:'a,on;~~~,d~Írt~~,;;Et·t~¡;." ~a" ~ual 
ha sido utilizada eri· .el diagnó~tico . ~r· '.;~.~r~~:~'),~nfermedades 

parasitarias ·· • (voifer·' ·et al-; i97~)', :''ob.t~n:i:~~~o~ una alta 

sensibilidad: rile~~ p,;,,~ba. no·solo perini~e. re~liz~r ~Il~ detección 

temprana .de aritie~e~os contra. Fa~i::i.ol~. hepat:{'¿;~::~.i.i¡i, 'que además 
·-··· -- - ,, - -." .::=--.. ;-._e-.· .. · •. ''.,,,-¡:,;,:...1'!;"•,>;•,, .. ···• 

puede deteÓÍ:ar diferencias cuantit~ti,,:~¡¡':eíi''rei.:i::'i.Sii a intensidades 
.·,I 

de infección (Wyckoff y Bradley; 19_8G)_''.i':En;.:: el . afio de 1982, 

::::,E::::::,~:.::?,J~~~\~'l;,:::"::,:::::: 
contra F. hepatica mediante: ELISA ,¡,;,'¡',i~ · 4 : á~manas postinfección. 

Esta prueba resultó ser.· sup~~i~t,· Y . . n;ás. práctica, ya que fue 
·.·., -·: 

demostrada con éxito en un ~~túdio ' seroepidemiológico en una 

población de borregos en.Etiopía (Njaú et al, 1989). 



En la actualidad· ésta prueba ha sido utilizada para la detección de 

anticuerpos de. ·un··.considerable n11mero de enfermedades tales como:· 

fasciolasi~ (Jemli · et·al, .1987Í- Sinclair y. Wassall, 1988; Bunch et 
al, 1990); Malaria tF"o~tÍ~r•Í;~t ~1, ~1987; Londoner et al, 1987; 

Katzin .et'a1,···.19a~), ... ~gx6;Íasmi~i~ •<ÚJ1derisch~idti•·'19as; v~n· Knapen 

et al,-. 19~6); •.:~i~aúf~s~sj)~~~~~i· 19.B6l/ :cistib'ercosis ~ .. cerebral 

(Estrada et'á1;-198,9!i'Fiiar~asis'.(HufjÚn;et al; úia7;. Weil et al, 

1987) ;· 'sChi.stbsoU\ia~is (De~lde~, 1ga91~(Én términos generales, la 

reladón .hospe~ero~pariisÍ.to es un: viriculc,. ~e'•naturaleza dinámica 

que cambfa fr.ecuentemente, lo cual: : ~igJ1ifi.c·a que el parásito 

constantemente desarrolla . mecanismos adaptación para 

relacionarse mejor con su hospedero·. Esta relación se puede 

contemplar como un sistema de.retroalimentación negativa, en donde 

cada una de las partes de la interrelación:. hospedero-parásito está 

in.fluenciada por las actividades complementarias de la otra parte. 

El parásito interfiere con la fisiología del hospedador, 

produciendo una serie de alteraciones ···~e en: .con'jU.nto conforman la 

enfermedad. Por otra parte, el .Parásito· tie11.e :··~e .~er capaz de 

resistir las reacciones defensiVá.s de.1.·~·ri~P-~.~~~~-~··p·a~~ sobrevivir, 

por lo cual . ha desarrollado notables,. me'cani~moé ,de la. resistencia 

(Bautista, 1986a) . 

Fasciola hepatica es capaz de ·infectar.· .. una;· ,:iU\p1'i.~.;,: ;gama · de 

mamíferos, sin embargo cada· e~peci~.· presen~a· :d~~Únt6:~;adÓ de 

resistencia a la infecci6n;. en• donde Ro'ss '·(1967)',y' Boray (1969) 

(citados por Bautista,. 1986a) •' i>1'e~~~t~J1~ J¿~ ~i~~ifi.¿'~~ión de 

resistencia. natural a· la· i~fec2Í.ón; ~~ tres gr~~~~: · 
9 



El grupo de menor r~~istenciá lo conforman·. el borrego, caballo, 
. . ·- . - ·-

burro, ·rat6n y ·los ·cúyos; ,El <grupo. :.de resistencia: modera.da lo 

conforman el hombre,- los bovinos y- ia rata, y': _el grupo de_ niayor 

'resfstericia lo 'conforma ·el cerdo, 

2. ANTECEDENTES 

Desde 1931 se sospechaba.· que el •:gam1do ·::: bov:Í.no ·'desarrolla 
·;·,, 

resistencia .contra Fasc~ola. heP~:tic'á.' y qU~ "eiéi capéiZ"··:de ~~Chá~ar· su 

carga parasitaria, después de un cierto':¡ie~Iod~:,de 'Ji~mpo.· No fue 

sino hast:i'.197~ .ei{: que Doyle, demostr6 '.~i,~1:(;;echazo ocurre 

alred~dor d~'. 24: ,se.;anas después de lá intec~~lsti J;licim~ria. Otros 

autC:.r".s como, RC:,ss .. (1966 y 1967) ; Boray (l9G!J) ; . Dbyl;. ;Ü~7l y 1972), 

:,·_·:,:.• 
. -.- - .. - -··.._-_-
. ' 

Sin emba.~gO,. ~la ~aturaleza de esta resist~ii~i~.: ~~·)·~-~·;·-~·~18~a· y ha 

::::. ::j::rd::e:::::::er::a f:n:::::s if :ut¿;jtFf f :·ifii~~f~::::;o s: 

barreras f!sicas impuestas por el hígad~:~{~~J~f~~~~ :,,i~fectado que 

se encuentra dañado y altamente fil:i.'Óti'.~;,·r :::·;''~ 
-.-~~r . >1: ,. ·. ",,; 

''<.,: •. _, ;:_:,,;:··vv· 
. -~"'\;: -~-;~}~f -':?·--~-- '_ :~.'~ 

En la rata, la resistencia a ·1a r~inf_~foc~6n· 1 ¿~_ur~·e· déiltl:-o de- las ·4a 

horas de desafío (Doy et al,· l9SOt Y:'.~e ¡fü :ci~~~~~~a~~; que: ál menos. 
'.".:7~¡ 

dos mecanismos de resistencia -o~e~an: en ,el -h~~~ede~O\ ~~~~·;p~iffiero: ~e 
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realiza en el intestino y .el. segundo .. se realiza· en la cavidad del 

cuerpo (Doy .. et ~l,.1980; surden· et.aÍ, .1983). 

·;·' .. ·:· 

Los ~·ec~rii~~bé~ · ~di~~)~~-~~¡:~~~-~~¡á:~) ~~~¡~_-· :correlacionados con la 
, .~.-:·. 

destrucción Qf~si()~ªdt,·-~~-~ é,_~;c~~fm~J?d~·,i Lo, interesante de los 

mecaniS~~·~~ es--:·qu~.··;e_l~''.P.ªFási~~-~-~~i:r.!3 ... --.~nt.~s :de "que sea capa2 de 

penetrar ~d: el\higádo:''(DÓy y';¡~-gtieá; :i984 f:· Esperando que si operan 
- _:-. :,~~· . • ~,,;:_ .. ~ ~:·-,5~~¡;,'.-.~_,,;;;:·;:\'::._~:::;Y/:; ... :~k ~-~: :.: ,;:;'.i,.·/ :~r;?(: :_ -\ - : · -, 

mecanismo~-: -~-imi~~f:ª:~r:,~~:~~-~;~:l?(~~~á~o,?-~~-~~~o, · entonces se podria 

esperar q~.- _ ei ~~~;~1cl~~(i~~~j_~f~~;~· ~~c~p~~adas en la.·. cavidad del 

cuerpo de. ·aninl81eá . re~is'~e~te'a·, 'f'uer·a menor que los controles sin 

previa infección, 

En el Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas (INRA) de 

Francia, se han realizado algunos ensayos experimentales utilizando 

al conejo como modelo experimental, en donde se ha demostrado que 

. este animal muestra sensibilidad a la reinfección después de un 

tratamiento antihelm1ntico (Boulard, com. per, 1989). 

Haroun y Hillyer (1986) mencionan que no hay evidencia que indique 

que una sensibilización primaria de borregos con Fasciola hepatica 

estimule alguna resistencia al desaf 1o en términos de reducción en 

el m1mero de parásitos recuperados de la infección. Esta 

aseveración también es corroborada por Sinclair, 1971; Knight, 

1980; Doy y Hughes, 1984; Soulsby, 1987; Bautista, 1986. Pero no 

existen reportes en cuanto a interacciones de respuesta 

inmunológica debidas a infección y/o tratamiento y/o reinfección, 

por lo que en el presente estudio se analizó el efecto de la 
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quimioterapia utilizando Nitroxinil y Triclabendazol, sobre la 

premuniciÓn adquirida durante una infenci6n· seguida por una .. · '• .· . 

reinfecci6n experiniental en· ovirlos infectadas con· metaCercarias _de 

Fasciola hepatica. 

3. OBJETIVOS 

l. Determinar la eficacia de Nitroxinil. y Triclabendazol, estimadá 

a través de la presencia de .Fascio1a' hepat,i~a en :e1 li1g¡;do y la 

2. 

. ;., . 

disminución de huevos en las. heces;· 

Determinar·.· y corr~laé:i6na~ ' Ü ;; p,,'~s,~n~'J.a ' de '; aÍiÜcÚeÍ:pos IgG 

contra Fasci~la hepati~~ u~iii~a~d~ ia.:~~~~~ d¡•ELISA;• a~tes y 

después del tratamiento de ovino~ e~e;J:~e~~~J.m~~t~ infectados. 

4. MATERIAL Y METODOS 

El presente estudio se desarrolló en el Centro. ·.,~?CPer:~.~e~tal · .1.'Las 

Margaritas 11 ubicado en Hueytamalco, PuÉ!bl~¡· ···/ ··~;i:·-ei~ Ce~.t.~o-.Nac~onal 

de Investigaciones Diciplinario ·.:en Parasitologfa. Veterinaria 

(CENID), ubicado en Jiutepec, en el Edo .. de. Morelos. 
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4. l. Animales. Se utilizaron ,ll9 ovinos de raza pelibuey y sus 

cruzas con Suffolk . y Dorset, la . edad de. los. animales· fluctuó 
.o •. _. ·- --

alrededor d~ los .ocho :meses .. Los anima.les fuerori:.distr.ibu.idos en 

grupos e>cpeZ.iineritá1es~: . en·· donde 
~<· '": .: :·., . 

proporción de s~:x.os P,esos .. 

se procllr6 · COnse.rvaJ:. ·1~ .. ~i.sma· 

4. 2 •. Maria:! o';c; Lb~ ,. :~~J.~os fueron alojados en una área libre .. de 

Fasci~la,. · ·7~. donde ·fueron alimentados con pastura ·y .arimentó 

concenti;aao·:·. 

4.3. Producci6n de matacercariae. Se produje~.;,; 21; 600 

metacercarias de Fasciola hepatica a partir de ia: {hf~~~·i6n;·de:: 
caracoles Fossaria bulimoides, mismos que-~~· S4 ~-.:~~~::.~~~~:~Jll:~~'ct:~~on 

:::e:::a:i::

0

sse::1:::
9

:: ::v~::~ª:ªd:e::::t:~~j~:YLtw~:¡t:~:. :: 
. '"f / -;' ' " ~ '·. 

Parasitología Veterinaria (Anónimó;' ·1986) ;: TÓdos :.::i,;~· procesos 
" .h .. ~·'.;:·:.: 

fueron realizados en el' lab~~it~f•:.º :a;.1'.~~Nfg·< ;'.:. 
-·- ''./ / 1':, ~~¿~ ::•-•P'> ·'•·~ «; f~!'•''• ~·-'.":°;",; 

-· : -- .,..-·-;.:e·. .,. ~:,.., -~''" --fe!· '";..~-.:-._:o_,._.-"'. 

4. 4. Pas~iº7?.ªi:{~~ :;~i~·e,~:r~t,1}~~2'.f~f;~.~~i,~tif ~ik·' (T~od~~R, Rhone-
Merieux) a la: dosis'. de .. lO: mg/kg/,víá,,-subcutanea \y el Triclabendazol 

:::::: .. '::t f~i.!lji~:~:·'~tO ;¡,/ .. /.<• ~ {Ooob 
4. s. Diasii6s~ico ~ se.~eanzd;~-~H~~;~H~~~ !,~~P~~lóg~~º en cada uno 

de los ovinos, utilizan&( li;i;:•:técni.Cá•·:de/sedime·ntaéión descrita por 

el Manual· de Técnicaá d~ Úb~~~t~ri~ .. d;,'P~~~~it~io~ía Veterinaria 

(Anónimo, 1986). 
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4.6. Estudio inmunol6gico. 

. .· .... 
Para evaluar la -respu~_sta· inmuno~~gi~a_: d~:('-~,~~~- · ~~~~-ª-~i: s~'. realiZó 

la prueba de irununoensayoenzimát.ico .. ::(ELÚ;l\¡';'· como·· lo describe 

Boulard et al (1985), realizandose: 

4.6.1. Obtenci6n del suero. Todos los ovinos en estudio fueron 

sangrados de la vena yugular, utilizando tubos vacutainer 

(Becton Dickinson). La sangre obtenida fue centrifugada a 2000 

x g durante 8 min. El suero obtenido se almacenó en viales 

manteniendose en congelación a -20°c hasta su utilización. 

4. 6. 2. Obtención del antígeno. A partir de las excreciones y 

secreciones de las fasciolas adultas, se obtuvo de la siguiente 

manera: 

Se colectaron fasciolas adultas de los conductos biliares de 

hlgados de bovinos infectados en forma natural y sacrificados 

en el rastro. Los parásitos c:::olectados se lavaron dos veces en 

solución salina amortiguadora de fosfatos (SSAF) estéril, 

posteriormente se colocaron en botellas de cultivo de 50 ml las 

que contenlan una solución de Hedon-Fleig estéril (Bautista y 

Morilla, 1986) con antibióticos (Penicilina 100 UI + 

Estreptomicina 100 µg/ml) durante 12 horas en incubación a 

37ºc. Las fasciolas fueron retiradas y el liquido se centrifugó 

a 5000 x g durante 20 minutos a 4°c (Bautista, 198.6). se 
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· obtuvo el sobrenadante j'.' se. le _agregó una mezcla: de inhibidores 

de proteasas: ·PMSF/100-·lnM;CEDTA 50 mM, ~~e~ 20 ~ '(Ke~;,ey, 
1987), él e~~{ f~~; ~~~i~i~ao•y ~ardado ~ -20°~ ~;,:st~ el, 

momento cie' ~~- ~;~· :'(ií~J~ist,á? ~9BS), La conceritra:h'6n de 

prótein..:a' cf.il !Ínúgeno ;.: s~ · deter;;.inó por espec¡::to¿t~metd~ en 
'· .. ;. :: .. 

luz ultravi~leta · (UV). (Garvéy, 1977). 

4.6.3. Titulación del conjugado. Se utilizó :un conjugado 

comercial anti-IgG ovino preparado en burro unido a peroxidasa 

de rábano (Sigma-immunochemicals). Para su titulación se empleó 

la técnica de ELISA directa, de la siguiente manera: 

l.· Se sensibilizaron microplacas de poliestireno Maxisorb 

(Intermed) de 96 pozos, con 100 µl de suero normal de ovino 

diluido 1 :500 en solución de carbonatos-bicarbonatos (pH 9. 6), 

se incubó a 37°c durante una hora; las placas fueron lavadas en 

5 ocasiones consecutivas con SSAF pH 7.2 con 0,1\ de Tween 20 

(solución de lavado), 

2, A cada pozo se le agregó 150 µl de solución bloqueadora 

(solución de carbonatos-bicarbonatos (pH 9, 6) con O, 5% 

gelatina) incubandose 30 minutos a 37°c, posteriormente se 

realizaron los 5 lavados, 

3. Se hicieron diluciones dobles seriadas del conjugado en SSAF 

pH 7.2 iniciando con una dilución de 1:50 hasta 1:12800, se 
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agregaron 100. µl de· las diluciones por'pozo. La placa se incubó 

30 min .. a 37ºc. -~a~ad~ es~~ Úempb se reá¡iza~o~ 16's ra'.vados. 

4. se adidonaron 100 .lü .po~-.~~z~¿d7Jf~:':·):C>~~;f~ó~~0de~, sustrato 

ABTS 2, 2 •.- Azino - bis'( 3-:e.tilbenzothiazolin-6-ácidó·· sulfónico ¡ 

(SIGMA) en ácido cit;i~o O; l Í•fr; p~:~4 C~J~if~~'\~blÜ~ió~ 1stock de 

ABTs + l µl peróxido de hidrÓgenC>.:íó~¡,'.ni•.'d~§4cidbc~1trico). 

Cada placa se dejó 20 minutos•' ;a ··t'emp~'~atura·: emblente. La 
··.·.··. ';;« .· •, 

reacción se detuvo con 100 µl de ac. citriC:o.·o.5 M. 

5. La absorbancia fue medida a 415 nm, utilizando el lector ELIA 

Mod. 0049 (Instrumentos Fisher). La dilución del conjugado se 

seleccionó de acuerdo a la absorbancia, y se optó por una 

dilución l: 5000, siendo esta dilución la que dio la mayor 

diferencia entre lecturas de sueros testigos positivos y 

negativos . 

. 4.6.4. Titulación de sueros y antigeno. Para la titulación de 

sueros se empleó una mezcla de sueros de borregos, infectados 

en forma natural con F. hepatica como testigo positivo, para el 

testigo negativo se utilizó un suero de borrego sin anticuerpos 

anti - F. hepatica probado previamente por inmunoensayo en capa 

delgada. La titulación de los sueros y el antigeno se realizó 

de la siguiente manera: 

l. Se sensibilizó.la placa con diluciones dobles de antigeno en 

sol de carbonatos'-bicai:bonatos (pH 9. 6). Se inició la primer 

dilución con. 160. µg/100 ul, se colocaron 100 µl de las 
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diluciones por pozo, se incubó ·30 min, a 37ºc y pasado este 

tiempo se,hicier~n cinco,lavados . 

. ::.:::. - ; .. :. ,,.·<·'. :<·'. .. - -. 
2. Se· bloqueiu:'on ; las pl;,_cas con· 150 µl de la .solución 

mencionada·;; 1 ·incubandOSe.~:·30..": ~~~~\;·~ ~~·7~c,:.::·1~Vánd;~~e .·cinco ve~es 
: . -.,-> .·>:. ~'·' ·::~,:-... .::.' \" -- - ;;·i·;~,>· 

l~s·pla~-~-s<·:· ·, .. ,.~"'-_ 1 .. --~,",;_ :.{·:. ·i __ ,\. -<., 

- i'._;·:'::'c,-\ :.:_.\\~:: ,-,-;_~~)> ,_-,-,_. :';{" .,.. ',., ': .;·~~-,,-.:. •.:.: ·-, -. ·: 

3. Se a¡¡re7~~~~·;:°:•º•L6t~~~~;c t~'.;'~~;X~~;~t~º\ ·~·····~~s},~il:~~oy~s~ 
1:100 r· l:~oo, -O:colocand~l9s··;de,:•~al J,man'.;'ra;tc¡;ue.jpa~a cada 

:::::;::;1:~¡::1;i;),~;{~{~;t~~m~1~2tJ'~:··· 
realizaioíi ~i~~c,,::1~;~'déi'é'{ 'º ... • ' :·· ,,, l'.': ~;x •> '. 

.. ~ <~: .... : . .- : :;i: '.-.··\.!)/. · .. -':; ¿;;._: - ' .. : . .': -.- ,_ ,,_.". :;s·~::,·:. ·---.~:;·. 

§:~:~\~~!l)líf !~~i:i~~·· 
-:-• --'- .: ~~·-·,.,:: ~:::.'; ~--"- -.:.;:'i-~----~·;:·,'=~\: _:}-?:.:~~ ~:~t~~:~ .~~:~::·~~,.~~-~' :.:-,_ " . ., :~·_or': . 

s. Se colocáron: 100 ·'-fll· ·de;rsolución, de e sustrato:·. y "se'° dejaron·. las· 
_, :. -. :;;·: :., :·:-: ::;-~ ·; '?::;::_;,;- ?:-g~;~::: >P:.~\'r:~ü'.t~~;:.;'}'ft;~\ :. ;'.f~~Ei ;::y~~-:·1/~?.:_::·.-~;~,;-:.:-f-:.::: ¡~.- :.:-_:.:" ·;_ ... : 

plácas · .:·~- ., f~~~~~~t~-~~~-~--~~~e:t-~>~;_d~-~-~~te_:~'.'20: ;:~Hn ~-~·<:L~-:~-~eaCci6n. se 

paró· añ~~.i~ri~~~~~~-'~t'.~~1~~~~,:.~,~,t~~~~·~tf~~~:?.ú~ ;;~ce~ió •a la 

lectura: ª ~i~ l:un:;. , ,5·:. :{( •r· . .,~'i'), ;.•' • \; 
-~.r-·> __ '-~~,¡,~· ~e:.·.~,:- '.~t-~.-'.: ;~_¿\: -:t~;:"·:·:~ .. :; ... _., -~ -:"':/ 

La diluci.S~ de' ~~~r6r. r~~1~6~ion~dá .• f,:¡é' ~~·· · 1;200 y la 
._.'.'· 

concentración de' anÚg~n9. fue'.~~ 5 ~g/pozoo 
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Los sueros obtenidos del trabajo experimental se probaron por 

duplicado con .todos sus:"mu·é~tr~bs,. coloc;,ndose·!>or? triplicado 

los su~ros contir~i ·positi~~~ y · ne~~tivos y una :colÍllnÍla de 

blancos en toda :1~. p~a~a~ .·.· '/>> 

,-.;.. - -~--. . : .. -.. . -, - .. 
·Los · sueros ·se ~-Cm~id~~-~~Q~-:.' pO-Sit.iV_os cuando la :-~~c~-~-~a~ se 

encontró arriba de la media de los valores · de · los·. sueros 

negativos más una desviación· estanda.r. 

Para describir la respuesta inmunológica de los animales de cada 

tratamiento, se grafican: El promedio estimado de anticuerpos (IgG) 

por semana de evaluación de cada tratamiento y la fluctuación de 

anticuerpos en porciento, de acuerdo a la relación: 

100 * ( 1 - Ao I At ) 

Donde Ao son los niveles de anticuerpos al inicio.del experimento y 

At son los niveles de anticuerpos expresados como lectura de 

absorbancia en cualquier semana t. 

4. 7 Infecciones y Tratamientos. El estudio se dividió en dos 

fases, ante la imposibilidad de producir la suficiente cantidad de 

metacercarias al mismo tiempo. Los borregos fueron infectados por 

vía oral con 150 rnetacercarias cuando constitu1an parte de los 

grupos infectados o reinfectados. 
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Para ambos productos se realizaron los análisis a partir. de las 

sem~nas: O, 5, ~i io·,_. ,.¡3, ·16~·.· ·26 y ·29; en el caso del 

Triclabendazol se _agregaron .dos, s.;manas·:más: -l~ \ y.la 23·. 

".',,; 

:;·, - -)~ 
:··-"--\: 

:: - ·¿· ·<'Fis'E:;(r;.'2· > -·.·.· 
·· EVÁL U-~·~ i-~~S~EjN ;;~~ºÓ~ I ll/ I L 

•;.~;·,~>.' _!J,'>:' ~·.;.~~~';_i~-·~::~_2_;.'.'~ ' '-·' 
;<:: : :/•" ~' .-.:::::~- . '·· 

siete Los ovinos_ ; fueron c'.•d.ividi:d~~-; ;·,;_:[ <i~~r en ocho grupos de 
l~;;.c:.,·- · :. ".'1.F_,';~:,_-,.¿;.:: ·.(.i~~-~;J '~::·~¡;. -

anilnales c~d~-< une;·; ::·~~~e-~~~rª1~f:;_ ~!7 ., c:a~a ·,:·grupo experimental tuviera 

al menos 3 h~mbras y 3 machos, :'nt.;··~a; ~.ospecha de que e_l sexo del 

ánimal influyera sobre la• re_spuel.ta:: del·•trai:amiento. Se describe de 
. . 

manera esquemática lá conformación de' los. grupos experimental.es: 

SEMANAS: 

Heces y 
sangre 

1 

2 
G 

3 
R 

4 
11 

5 
p 

6 
o 

7 
s 

.e 

I InfecCÍ.6n 

o 5 B 10 -13 :16 26 29 

+ + + _+ 

I~~~~~-·-;:_._·,c_~,_:_·~~~~~•-~~~~~~-

-,~_:_ · .. ~'.·~_·,:_._:~-~~----"_:'·-_<_~~-:~·;_· :-_:'.'f,_· ::_:"é··_:_?~_?}_ .. ~ _«:_0,.~_-·.-_ .. _ .... _. _· -

·- :_ ~~~:i ~:iii;_,.;\' -.·~J.;,¡~~;i~~:''.:;}~;~;:;_},~~i<~:····~'.: .. ' 

N • Nitr~~i~iJ.. ~ jR~lÍt~e~~iÓ~ s = Sacrificio 
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GRUPO l. No recibió infección.con metacercarias, ni-tratamiento 

antihelmíntico (testigo negativo), sacrificio en la semana 16. 

-:.-:-___ ._ 

GRUPO 2, Inf ecci~n con metac!e~c~z."Í.as en ia' ~eÍn":i,1":, O; , y sacrificio 

del grupo en ia ~~;~~~; 16 :: y:· . ' '.' <. '. 
•' - .. . J~--·. 

;--~:';·· ~ ·;·:· '-: .·:~.·:~. i: .. 

~~t~~er_c~~i?a:~.;::·::en :;í'a -·~~~~~~~; :· ci~~~]: ·r'~fni~~ci6ii GRIJl?O ·, 3 • Infección con 

con metacercarias .en la semana lo Y.,: s~ci-iúB'i'o·{~Eii, grupo en la 
;_.,_,;·. 

semana· 26. 

GRIJl?O 4. Infección con metacercarias en la semana 13 y sacrificio 

del grupo.en la semana 29 (testigo positivo). 

GROPO 5. -Infecci6n Con metacercarias en la semana O, tratamiento 

con Nitroxinil en la semana 5 y sacrificio en la semana 16. 

GRUPO 6. Infección con metacercarias en la semana O, tr~t~m~ento · 

con Nitroxinil en i'a semana B, reinfecci6n con 'metacercarias en:- la. --

semana 10 y sacrificio del grupo en la semana 26. 

GRUPO 7. Infección con metacercarias en la semana O, tratamiento 

con Nitroxinil en la semana 8, reinfecci6n con metacercarias en la . 

semana 13 y sacrifico del grupo en la semana 29. 

GRIJl?O 8. Infección con metacercarias en la semana O, tratamiento 

con Nitroxinil en la semana 8, y sacrificio del grupo en la semana 

16. 
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FASE 2: 

EVALUACION DE TRICLABENDAZOL 

Los ovinos fueron divididos aL':' az~r 'e,n nueve. grupos de siete 

animales cada ·uno, que a: difere~ci~~:·-:de la p_rimera fase, no fue 

posible conseguir el suficiente 'narñero·;de hembras para completar 

los grupos experimentales, de tal manera.que únicamente se pudieron 

completar 2 hembras por grupo. La conformación de los grupos 

experimentales fue: 

SEMANAS: 

Heces y 
sangre 

9 

10 
G 

11 
R 

12 
t1 

13 
p 

14,, 
o 

15 
s 

" 16' 

17 

o 5 7 8 10 13 16 23 26 29 

+ + + + .+ + + + + + 

I---------------~~:S _________ _ 
I __ ·_.'_· T;':~ ;•· i;: ,·'C' ,,';::/,•,,·,' . , " S._.'.;."..:."'----

I ___ "_-_:T~·~'): ~::·>~ ··.:'.~~·R __ ::'-?'-·.-._·_·~i_.,,;.~~_.:_-~..;'.·;;,;..~\:_~;~_-;_c:~..:'~_; .. _· ,;."_'..:,:,_ ... _:...;:::g~ .. ::.~ . ' 
... I .;.»-,_~. ,2·.'.\>;~1;· ·/:X;/ .;'.~~:fa:/,):;:;~:. i-;~;.:·::/::.:-.'::~·_. .. :~;~.:·: :/\: :·:,:_ :~}-:::'.·:0~ ~, • .\'·<» 

. -_ r "~· .. -" · ;·:~t: _;~~_;:1~: :~:;·~, .. ~~-- .. r;;~~:;~~~¿.-:~~~t~~-: ... ~~ri,~'.:.~~;¿~~~-~:.~1~::.·~'"' ~~-~·1-=~· ~.~ ~-;~:s_·:_" __ 

-!·-~-,-:·::;~:,~::-; _-_,~;:;.·. ,~.¡;~-/~;~;:~_-';:;:.,;·.~.:-.~,·R.·: -'.:/~:'<2~~:.~'.:¡:~~~h:#,~if~~~~/;· :: .. . ' ~:~·, ;.S · 

-. I 'Y(:_·:,:;:;:.-';:-. ;~~/:i.~- :\~·~ R:/(::' .. ~·<···.: ;>;;;·"· -. "· /.::~{'.':':'..:~:;k//.~~)~~:~'.~.:: . .: :·: 
.;,·,, ;;',:;_-:::,:!º)·~~:>':-·"' ·;· •.. -- :;·::..._.,,.:·~-!;Fi}:~ -,;:··. ,. 

-··;··:';,- F·'.\··-· .. ;.,,· __ ('":- :>¿ .. : , .. , ~~¡::_;,~;~·:,:::> - ·::;:·· 
I a Infecci6n: T ~-::TA'6iab~ndazol ·. R a Reinfe~d6n': ¡;:?~~i:l"ificio 

_·:.:_·_:~~:~~ ·:~~:·:-.. :· . · .. -)'~~;-','.=';:·: ;.,;· ,, 

GRlTPO 9. No recibí·~ . infección con níetacercadas i . , ni , ;:t;~,ta~-iento 
antihelmíntico "ctesÚgo' negativo), sacrificio en•la semana 16 •. 
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GRUPO 10. Infecci6n con metacercarias en la semana O, y sacrificio 

del grupo en la semana 16. 

. - .·: . . - ,' -· _.-. 

~::::f~~~1~)~~~t~1~~~·73~~e:: 
GRUPO 12 ; Infección·· con'' metacercarias ''en.'' J:a 'semana·. O' tra.támiento 

· _·::· ·~-/ ·{-:'~;-·;·:_:.;·~-.?y: _: .. ).;:}-·:-~-~:ffº-~f/f~::·:,_{:Y~~X .:~.~~;¡;;·,·_,~'.:J~~[;:.J~-t~-~{:~---~~~-;'~.-;'_o·~~-:.:.<: · ·;';}. -:º .-·; 
con TriclabendazoLen' la ·seniana;·Si'·reinfeééiófr.·.~coii·: metacercarias en 

la ·semana··;º y sácri¡¡~i~·;\r1~,;~~~º~t~;t:\sf~Jj:?~;·:. ' .. 

GRUPO 13. Infección con rrietaci,~~c~,;:i~~,·en~Ía: s~man'iÍ::oj:'.tr~tami~nto 
con Triclabendazol ·.·en. la ~~fl1'i~a'.~s' y;'.s~~i~ficio'_'ci~l grupo en. l~ 

. -:\·;·:_ '-~-~- -.... . :' ·;_-~--
semana 16. {;;. ' 

GRUPO 14, Infección '.con met~c~rc~~iás ;,'ri·. la sefl1ána O, tratamiento 

con .Triclabendaz01 én ·la :_-Se~-~b'á <a,. X:einfeccii6n 'co~- metacercarias en 

la semana 10 y sa~rÚki.~ Ó~Í: grupo .en la semana 26, 
·e,.-. 

GRUPO is. Infección·,·c.cri:. ·meta~ercarias en la semana o, tratamiento 

con Triclabendazol en la·· Seffiana e, reinfecci6n con metacercarias en 

la semana 13 y sacrificio del grupo en la semana 29. 

GRUPO 16. Infección con metacercarias en la semana O, tratamiento 

con Triclabendazol en la semana 8 y sacrificio ·del grupo en la 

semana 16'. 
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GRUPO 17. Infección con metacercarias en la semana 13 y sacrificio 
. . . ; 

del grupo en la semana 29 (te.stigo positivo). 
--·. ;,. 

:· ·: ;' . >: '.· 

· 4.8 Sacrificio dé avi~6siÚ~:. :Üi~~ies fueron sacrificado .en la 

semana 16, después 'de·'1a dri:ÉecicÍ.6n:ó reirifecci6n con metacercarias, 

con la finalidad de cille la~ :¡~sc¡Ólas alcanzaran el estado adulto. 

Al m~mento· del sacrificio·. de . cada ovino, el hígado fue separado, se 

registró el peso ·y se revisó cuidadosamente para recuperar las 

fasciolas establecidas, las cuales se obtuvieron abriendo 

longitudinalmente los conductos biliares, posteriormente se 

disectaron en pequefios trozos, de aproximadamente un centímetro, 

para ser colocados en recipientes con solución salina a 3?0 c 

durante 30 minutos. 

Posteriormente los trozos fueron removidos y los . parásitos 

liberados fueron ya 

anteriormente encontrados«. · 

·· ... ·.·. \,.,_,.· :'-'·' 

Para estimar la intensidad d~~;;~~;¡P,~f~~~'~'.~~'.i~,t,;~~~:;'.~~kf,~~~aron las 

fasciolas completas y ias · incompletas,';;por>.la':'evidencia ·de· algunas 
' : ; ' ·. \' /:i'.. :'. ,~.:.:::'·;?,; :. :;~:1\·:.: .. ~~~:~'.~:i:;.;/~:(~:~~:~~:~ : .. · .~: :·~ ~- .:. 

partes identificadas como' 'la .. : cabeza·. ot;la.;presenCia:·de la 'ventosa 
,~>~·~~~ ·. ;:. -... }:··. · :~~~~~-:: ·. ;~:1~;~~;~~;.}~:r:' :·::· · -

oral. ,. ' ·:'.~.<· 

···~·.;:: ·x:·.:~ .. ;).{ :·~·~>':.h:~;< 

Todas las fasciolas colectadas f~~,;cm~'.~~~~~~~i~·?,·,·~p, l~ngitud, para 

observar si había diferencias de támañc>'.' entre: i';i,,; 'Cfa,;éiolas de los 

diferentes grupos de animales. 
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La eficacia de los fasciolicidas fue estimada en porcentaje (%) de 

reducci6n ·de .fasCiolas de los grupos tratados con respecto· a los 

grupos controle.a. 

4.9. Anllisis Bstad.l'.stico.-

Las variables de respuesta a la eficacia· -dé los faeciolicidas .fue 

estimada en número y talla de F. bep~t~~a¡-'en)déb-nd
0

~ Ús. variables 

de explicación son el grupo experime_ntai-y_:el sexo. 

El modelo con que se analizó la :·información generada correspondió a 
,, '"\;" .· .- . 

un disefio factorial con doÉl::factóres, ·de acuerdo con Montgomery 
.. · .. 

(1984), siendo el modelo:-

. ~ijk\•-.Í' + Gi + B:J + (GS) ij + Bijk 

Donde:: 

Yijk = ijk~ésima observación de lavar. de r~spuesta. 

µ = Media general. 

Gi = Efecto del grupo experimental. 

Sj = Efecto del sexo. 

(GS)ij =Efecto de la interacción entre_ grupo y sexo. 

Eijk Error aleatorio. 
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En el caso de que el modelo : aportara· · evidencias para ·mostrar 

d.iscrepancia: entre _·los - fci~t~i~~· en:;~Te~~~~·~~·r se ··P:c:oC-e_di6 ª· 

determinar entre .. ::c¡IÍ~'; •· ni~ei~~ ,:'<ce~~~~l ' .· ~~ishia. ·¡i,é!Úerencia 

significativa por mé~ic/d~ i.~.prteblde~i:ikey (~~'rit:~~m~_,.qi>l.9s4). 
"".-,:·:···~"'· .-.<,. ,!.;.-.- ·.:·~-;~-- .-;~/,~-. 

-:-:.;.''. >'· :,-- ' 
·:·~, :.),~, --~-}:.:;:._.'·.:;-~.--'. ·. -.' ·-~·<· ;.:; -

Para la .. pt:ill\e;,a;: :ifas~;{lj (~yaluaciÓri del nit~;;~i;;Ú.l ''et diseño 

experim~~tai~''s~~.~¡;~~ii.~~:~~~~i~eii~e; ; 7n ~.i '"en,ti~o ~e qiie: el número 

de ~~ch~~ -Y~. ~~~~~-~~:~-~~-_:_·#i_~f ~-~r :.~n· :.-~~~~~::- ~~~ :.·g~~~~-~,~~-~~-~i~e~-ta1es, 
por lo, c¡IÍe los 'aes •factcires''eri estudio 'fueron de ·eféétcis ·fijos. 

:-·,· ~ 
/~ ~_·:~·- .:-~;.: 

Por el contrario, en la segunda · fa~e' (evalu~ción del 

triclabendazol) se presentó el inconveniente ·de .la disponibilidad 

de hembras, por lo que el modelo factorial fue. mixto, es decir el 

efecto del grupo se conservo fijo, pero el efecto del sexo fue 

variable, de acuerdo con Montgomery (1984) y Zar· (1974). 

Para describir la variabilidad en talla y ndmero de F. hepatica se 

estimó el promedio (µ) y la desviació.n estandard (s); además de los 

intervalos de confianza con una presl.ciÓri :¡,1:: 95% '(Zar, 1974) , en 

donde: ___ .:·:.'''. 

Intervalo superior: ·µ 

/<:·;·.:.:·;;· 

+•TJ·\5J2•s/ (n) 0 •5 

Intervalo inferior: µ - ú'; ~sf2 s '/e (n) O· 5 

El análisis de la información sé , r~.ali~Ó con ayuda del paquete 

estadístico SYSTAT (versión 5.0), 
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5. RESULTADOS DE LA PRIMERA FASE: 

NITROXINIL 

El m'.imero promedio de tremátodos colectados de los 4 9 borregos 

infectados, así como el porcentaje de reducción de fasciolas y la 

longitud de las mismas, se encuentran descritas en el cuadro 1,. en 

donde se aprecia lo siguiente: 

Se recuperaron 347. fasciolas de el grupo 2 (testigo infectado) y 

424 del grupo 3 (testigo reinfectado) . Los grupos 4, 5, 6, 7 y 8 

tuvieron un total de 103, 1, 118, 142 y 18 fasciolas 

respectivamente. El ·promedio de fasciolas encontradas por animal, 

fluctuó entre 0.1 hasta 60.S, siendo este iíltimo el promedio del 

lote de animales del grupo 3. El rango de parásitos encontrado por 

· animal, osci16· entre O y 84. Los resultados muestran una gran 

variabilidad, resultado de · 1as condiciones naturales en que se 

desarrolló el experimento. Con relación a la longitud promedio de 

los tremátodos, se estimaron tallas entre 18.0 y 27.6 mm. 

5.1. Eficacia antihelmíntica 

La eficacia ejercida por Nitroxinil en términos de reducción de 

fasciolas para los grupos 5, 6, 7 y 8 fue de 99. 7, 72 .1, 66. 5 y 

94.8%, respectivamente. Su eficacia fue demostrada contra fasciolas 

juveniles de 5 semanas y adultas de 8 semanas de edad, en grupos 
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Cuadro l. EVALUACIOH DE LA IHFECCIOH Y REIHFECCIOH DE 
Fasciola hepa~ica EH OVINOS ~RA~ADOS CON HI~ROXIHIL. 

GRUPOS 
ovinos/gpo 

150 metacercarias/animal 

GRUPO l 
control no infectado 

GRUPO 2 
control infectado 

GRUPO 3 
Reinfectado semana 10 

GRUPO 4 
Infectado semana 13 

GRUPO 5 
Tratado semana 5 

GRUPO 6 
Tratado semana 8 Y 

reinfectado semana 10 

GRUPO 7 
Tratado semana 8 y 

reinfectado semana 13 

GRUPO 8 
Tratado semana B 

* Desviación estandar 

FASCIOLAS RECUPERADAS 

Total Rango Media 

347 27 - 71 49.5 

O.E* 

± 12.6 

REDUCCIOHI TAMAÑO 
long. 

(%) X (mm) 

22.95 

... 
"' 



que no fueron reinfec_tados. No se observ6 'eficacia residual del 
' ' ' 

tratamiento o desarrollo·de _ninguna protecci6n adquirida a las 3 o 

5 semanas posteriores al trata~¿~to en . los grupos 6 y 7 
., . ,, :;::·· 

(reinfectados),. 'Estos·· ;~-~-s ,: :g:ru,p~-~ :' rio' ·:presentaron difer~ncias 
marcadas' de 'inf~ici6n·'coíl'> ~'ei~C'i6ri';a. ·los 'dos grupos 

infeÓtados con el mi~~~ i~~~;d~'j'~:Ü~~~~ad.as. (cuadro 1) . 

testigos 

" '"";-: .... -

La Figura 1 muestra la rec_upe~~~Iin-" de fasciolas de los grupos 
, ¡~·~- -

tratados con Nitroxinil, con>re1:aci6i1 a· los grupos testigos, así 

como la proporci6n de fasc'folas ' recuperadas completas e 
'; 

incompletas. En donde se, ratifica que · el grupo 3 es el lote de 

animales donde se presenta la mayor :f'reCuencia, ya que se expuso en 

dos ocasiones a la presencia del parásito. 

Con respecto a los grupos testigos, se aprecia que el grupo 4 es el 

que presenta mayor discrepancia, en donde el análisis de varianza 

indicó diferencias significativas (P<O. OS) entre los grupos 

testigos y la prueba de TUkey indica que las diferencias son entre 

el grupo infectado al inicio (2) y el infectado en la semana 13 (4) 

(P<0.04), y este último. grupo con el grupo reinfectado (3) 

(P<0.01). 

En lo que respecta a los grupos tratados con Nitroxinil, se observa 

que el fasciolicida disminuye sensiblemente la presencia del 

tremátodo. Lo cual es corroborado por el análisis estadístico que 
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se aplicó, en do.nd~, en todos los casos, cuan~o se contrastó al 

grupo testigo contr!l el ·gru'po tratado, se determinaron· diferencias 

signiffoativas (P<O~_Ol) .· 

' ;::{>:. ; .. ::-::: .. ~.':,,. \;.,: 
En ei cuadró· 2 ~~- f~~.~~\;'~ ':1a 'reé:ÚperaCión, de fasciolas por sexo 

del. ovin~''. ~ii" clóíi~~ í's;,' ~h~í.n'a. ii,íiic;Jn~nt~ ·.los tremátodos completos, 

apreciand~se\'~rl>ia Figura_2.un:'patr6n .. de comportamiento, ya que 
'·- - - • • • • -'· ->.-:-•:~· ' : ·,,_r• - , • • 

aliando· -lOs .. borregos·:.sorl:.:·Ínf_~~tad~s:;~:én la primera semana y no son 

trat~do~ (G~~.. 2) -l~s- helnbr~s y 'tos: machos tienen un nümero similar 

de tremátodos, pero' cuando el lote testigo es reinfectado (Gpo.3) 

las hembl:-as en forma natural P?=esentan una mayor oposición a la 

presencia del parásito, como se puede constatar por el nümero 

promedio y total de las fasciolas recuperadas. 

Por el contrario cuando los animales son infectados, tratados y 

reinfectados (Gpos; : y 7), los machos responden mejor al 

fasciolicida' y opb.nen mayor resistencia al tremátodo (promedio). 

En el caso del Gpo.4 (infectados en la semana 13) se presenta un 

ntlmero similar de fasciolas en ambos sexos mientras que la 

respuesta en el Gpo.B no es clara, considerando que la recuperación 

fue escasa. 

5.3. ~amaños y contrastes de las fasciolas recuperadas por grupo 

En la Figura 3 se observa la longitud estimada de las fasciolas por 

grupo (µ ± intervalo de confianza), en donde se aprecia que la 
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FIGURA 2. FASCIOLAS RECUPERADAS POR 
SEXO DEL OVINO 

NUMERO PROMEDIO DE FASCIOLAS 

SEXO: 

~ MACHOS 

0 HEMBRAS 

8 

MACHOS 36.75 63.66 6.66 • 
HEMBRAS 41 29.75 15.66 17.ll5 0.33 

ClRUPO EXPERIMENTAL 

FIGURA 3. LONGITUD DE F. hepstics CON NITROXINIL 
(MEDIA :!: INTERVALO DE CONFIANZA) 

LONCllTUD (mm) 

28 -=i=- I LMAX 

I LMIN 

-f MEDIA 

23 -=i=- -r 
--f- t + 

18 

13 
ClPO 2 ClP03 ClPO 4 ClPO 5 ClP06 ClP07 

TRATAMIENTO 

·-------
32 



máyor talla, ·corresponde ,ai. grupo,. testigo reinfectado, siguiendo.le 

en este orden. ~1/.;gr~~~;~;·~;~·~t~~~~· 2.: ~·.~ !3~; ~~~·~~r .. '~.~~al~ .~~.,el grupo A, 

este último muestra, la::'mB:yor, variabilidad de' los . grupos : testigo. 

Los grupos \~;~t~~.·~füi~;~.t?~~füri~~~6~~s' tallás, pero uria .·mayor 

variabÜid.~d/ sobre todo 'el'. grupo :5 . 
. '~/2 :: ,/'},y·:·,· .. 

~ ';. ~ :~·~~ t:~~ :::1t~. "2':> .. :) :.« .··;·./:/' 

En la Figura 4:a.;:'de.acritié i;',.frécúenda 'por. t~Úá~ de· fasciolas ae 

los grup~os íi~siiiáa·¡ ~.feii'~fai~~~;;/~1 ; ~'náÚsi~ iildica diferencias 

signif:ic;;tiv'~~.'e~~·;¿;i'i6~,'t~~~"·'9~p~s .~~s~:igos (P<O. 01), 
- . . ., .... - .'o'~~;{•-~~ :4:'..,, '. ·.; ', • 

-·,~ ·_ :·:,~:;~\;~:;:;t--~. '~-7~~~'.::·~/~.¡~J-~~t.? :.~:'. --~:._ :'/ ·, 
El grupo 2 (infectado~sol~~menfo) :most'r6 uri rango en longitud de 18 

a 29 mm, ·si~~do}~~i~i'il~~~'::io'~ la más frecuente (49). En el 

grupo 3 ci~f~~t~~~'i ~eíA~~~tado)' la longitud de fasciolas oscil6 

entre 18 y ;32' · ~; \~n donde la mayoría de los parásitos (81) 

midieron 29 mm; E;; .'~1 grupo 4 (infectado en la semana 13) la talla 

osci16 eritre ·.11 y 27 mm, siendo la más frecuente de 22 mm (13) , en 

este grupo se· colectaron las menores tallas. Se observó que todas 

las fasciolas de los grupos testigo estaban sexualmente 

desarrolladas, considerandose como especímenes adultos. 

En lo que respecta a las tallas de los trem&todos recuperados por 

sexo de los borregos de los grupos testigos (p. ± desviación 

estandard) , se aprecia en la Figura 5 que entre los grupos 3 y 4 se 

presentaron las mayores diferencias. En donde el sexo del borrego 

influy6 en el desarrollo del parásito, ya que las borregas de este 

último grupo muestran diferencias significativas con las borregas 

del grupo 2 (P<0.03) y las hembras y machos del grupo 3. Por 
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FIGURA 4. FRECUENCIA POR TALLAS EN LOS GRUPOS 
TESTIGOS INFECTADOS Y REINFECTADOS 
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D 2 -. 
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LONGITUD (mm) 

FIGURA 5. LONGITUD DE F. hepatica POR SEXO CON 
NITROXINIL (MEDIA :!: DESVIACION ESTANDAR) 

LONCllTUD (mm) 
as~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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último, ei únic~··~grup~·. tes~Í9<'.J. en. qlle: se · .. determi~aron: di.~erencias 

significativas entre los ,é'exos', .fue ei· grupo 4 (P<0.05). 

En la Úgura~~6 ii.c:~~¡r: el1;grup6)·2: :(t;~~igo infectado) con el 
grupo a,· ~.tratadO:::~~j!.:iifse~~~a·,~e ~~?~~~,~~aild6Se·.-Clue ~-iaá-. ~a:1·ias ·ae'·.1as 

::~cis0i1e~djº~t~~YJ~~"~~~~d:ei;:~;:~:· :r~:::rn:;t¡:I::~:n:~ 
hacer notar que'en'casci'del···gi:upo 5 solo· se enc6ri~r~.'uri!t.r~~átod~' 
el cual. niid:Í6 is miií. s~ dete:rn;ináron diferencia~ ~ig~i~ic~ti.¡j~;, 
(P<O. 001). con respecto al grup~ testigo. Si~ · preáiú•1t:~f: Jl;~~na 

. ·. - ' ' ' ·, _·. f'.l_:,_ ·~~--·-:--_:''·'. " .- . 
- . - ~\ ·~-

relevancia el cont~aate por se:x:os_' en_ l~S gru~~~--t;~~~.~-~~:~ ."::;-~:;, 
.~-.>i: .. ·;.~:;-~:-· 

En la Figura 7 se observa igualmente, C¡ue,los;par&~it6~.cÍ~,1'9rupr;; 
(testigo reinfectado) fueron' más •grarid.e'~i~n\'.,~;m~ifc'.i··~e,16s<de ·1os 
grupos y 7 que recibie~.~!' ·'.;i:.ra_tilmie1'1i:6<H_y}:·r~i~f .. ~c:i.6n. 

:::::::t:::0::ma~:s i;:1:::c;:sc;;~~s:~:~ti;f:n1J;¡,'~2}~i::::a.d;~c:: 
fueron diferentes en talla. y ~.ú~~r,~¿ ~ ' la,9, ,: 13e1 :, grupo · testigo sin 
tratamiento. Además de . ser ,corX'óiJóiada . por ,la. prueba de Tukey, la 
cual indica, diferenci~s s~J~i~~~~'¡~~;c~~P~·¿;~j_) ~ntr~ ·el grupo 

:::::::r:n 
1;;fe:~~::s 6 (:>:!~~~~&w~:~JL:: ::::: :::1:::º:0 

d:: 
hospedero indica que. la . . ~~;~'~. ~-~~,.~~~:~~~~6~.·~_::. ~~ entre los machos del 

.grupo testigo con las heuÍbras d~JJ.·g~po;6~:¡p~o. 02) y con los machos 
del grupo 7 (P<O. 01), como se .apreci~· •;,n:1a· Figura 5. 
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FIGURA 6. FRECUENCIA POR TALLAS EN LOS 
GRUPOS INFECTADOS V TRATADOS 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 28 27 28 29 30 
LONGITUD (mm) 

FIGURA 7. FRECUENCIA POR TALLAS EN LOS 
GRUPOS TRATADOS V REINFECTADOS 
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El grupo 6 mostró un rango .en longitud de 14 a ·29 mm, siendo la 

talla de 20 mm la más , frecuente ( 14) y en .. el grup.o 7, la longitud 

frecuen.te fue ;~é 2~i~ ,(16)\ 

5.4. EVBiua~J.6~::_:i~~nOBiiZiál'ática. 

Los sueros:: .'de~ .. : los: 56 animales experimentales fueron analizados 

indivictui.i~e~t~ ciúrante todo el experimento y los valores promedio 
'_.:. ·.,-.: :_, :;.,.. -

de cada .. grupo ~~.muéstran en las Figuras a, 9, 10, u, 12 y 13. 

Si· los '.valores de' densidad. óptica' se interpretan' como una relación 
' ··: ,'",·. ·,····'.'• .:".,.· 

de proporción,· es decir, a .mayor densidad· Óptica:'mayor producción 

de anticuérpos' entonces se pued~ cl~~u:cir 'id siguiente: 

En la Figura 8 se comparan los grupos testigos, en donde el grupo 2 

mostró la mayor producción de anticuerpos de todos los grupos, 

rnanifestandose a partir de la semana 5 de postinfección, un 

sensible incremento d~ producción de anticuerpos, con respecto a 

los otros grupos testigos. 

El grupo 3 produjo niveles más bajos de anticuerpos que el grupo 2 

manteniendo estos valores mas homogéneos durante el estudio, aün 

después de haber sido reinfectado. 

El grupo 4 produjo después de 13 semanas una respuesta leve de 

anticuerpos, manteniendo el mismo patrón dentro de las siguientes 
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FIGURA 8. DETERMINACION DE ANTICUERPOS (lgG) ANTI -
F. hepat/ca EN LOS LOS GRUPOS TESTIGOS 
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FIGURA 9. FLUCTUACION DE ANTICUERPOS (lgG) ANTI -
F •. hepat/ca EN LOS GRUPOS TESTIGOS 
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13 semanas, a partir' de la infección el · gr'!Pº r_espo11dió : con· un 

mayor ihcreniento de anti.~uerpos, ·.ha.et.a el dia·del s~.~iificiO-~ -. ~ >, :_ 
··'\· 

Finalmente en e~ grupo r, se. aprecia un c~~po'it~~';l:t~ >~iíriÚ~~ al 

que no · e,;isÚa' nirigÓn'. 'fact~r#i>~~~; ;·~~;?f:i~;~r~o grupo 4,. ya 

.. -.~··- ,,-;(.~~Y~ ·'iV'-~'· 'c.'~' 
' <· .. ,·.>~~t:: ¡~~~::.~; -··-:-~'.~·:·~ ... distinto. 

La Figura 9 

- . ··- .. _,., 

. ' . 
: .. ..- ·' 

- •,>"."•· - ~--¡ 

. muestra:· ·et:) i~d~~e~~~tb·::: "d~-~~:~'i~ ~~:~:r~~~~~i~~~/:~nm __ .. -.~ .. -~º~-ógic:;a, 
·!:> ·, ~">-~ 

expresado en porciento •• -. ¡, F:de. :~ºª· ~rui;i_c.!! ;é;qie,imenhi.,s/ -. que a 

diferencia de l~ a~t .. ~i6r. f~·\iii~;:,: pe;;.il!e' establecer los patrones 

de respuesta, con. re-~p~~·hk, a 'la :~:~~~h~ O. 

En la .figura. se aprecian dos patrones, que corresponden a los 

grupos infectados.al.inidici (2 y 3) y a los grupos no infectados al 

inicio ( 1 Y. 4). De IÍechof cada uno de los patrones son iguales, En 

el primer caso, la diferencia es hasta la semana 10, en donde el 

grupo 3 es reinfectado; mientras que en el segundo caso, ea cuando 

el grupo 4 es infecta.do -.en la semana 13, en ambos patrones se 

muestra que la mayor.actividad de producción de anticuerpos, es en 

el intervalo del inicio del experimento hasta la semana s. 

El patr.ón de los ·grupos infectados al inicio, se comporta de manera 

simila.r, siri embargo, por alguna razón tiene una mayor producción 

de anticuerpos (~e aprecia en la Figura e), pero expresado en 

porciento,.· ··ae· observa similar, hasta la semana 10, en donde el 

grupo es reinfectado. contradictoriamente, en las semanas 

posteriores a la reinfección, el grupo disminuye su producción de 
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anticuerpos. La figllra .. · pa~~.ce_· ~-n~ic_~r.~ .. qu~ '.l.a ··reinfeccfóit no causa 

una respuesta en la producción d.e a~ti~.ü.,;p~s, p~r ~~ .cónt~ario, el 

grupo 2 disminuye .... u.·.~i:o'~.~~"~*~ ;:,cíe. aiitku .. rpos; a·• pártir de la 

semana 10, pero en· menoi:- Pi~Pci~~1~~fqJ~Y~i/9~U~·~·; 3 ~·~; -
",-';..·~ lr\·-_- ,_.,~. "<~ ·:·. ':t·¡ 

. :·/ . . ';."¡~~ 

grupos : no: ¡nf~~~~~~s ~nicio, muestra un El patrón de los 

comportamiento similar entre :·é1·:: grupo·· 1 y el 4. La respuesta 

inmunológica del grupo 4, es similar en las primeras semanas a las 

de los grupos infectados al inicio del experimento, sin ser tan 

intensa. 

En la Figura 10 se contrasta los grupos 5 y 8, los cuales fueron 

tratados en las semanas 5 y 8, respectivamente. Se aprecia en la 

figura, como se esperaba, que los grupos tratados tuvieron una 

menor producción de anticuerpos, como se puede contrastar con el 

grupo 2. 

El grupo 5 comenzó a producir anticuerpos gradualmente, 

incrementando su respuesta inmunológica y alcanzando su máximo 

nivel alrededor de la semana 8, posteriormente declinó en forma 

gradual hasta el sacrificio. 

El grupo 8 se comportó de manera similar al anterior grupo, ya que 

comenzó a producir anticuerpos en forma gradual hasta la semana 
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FIGURA 10. DETERMINACION DE ANTICUERPOS 
A (lgG) EN GRUPOS TRATADOS Y NO INFECTADOS 
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FIGURA 11. FLUCTUACION DE ANTICUERPOS (lgG) EN 
GRUPOS TRATADOS Y NO REINFECTAOOS 
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B, en la cual ,se incrementó su. respuesta ill.munológica, alcanzando 

su máximo· nivel alrédedor de :1a semana 10, declinando en forma 
'· . -.', -

gradual' hast.a el sacrifi~io'. 
·:.- ;~ ;:. 

·:{:' 

En la -~ig~~~~-.: 'l!{;i{ ~-~\;~pr~-c.i~-~!--que· -~rés semanas después de que son 
·'·«:'.;.-· •'·':/ 

tratados . ei :·9J:'úí#>';s;.'y)l;iresi>;;ct.ivamente, siguen incrementandose su 

::::uc::j:liª!·dJ:ii~~f Ytet~:z1:7e:::p:1ssmi:::::n::ó ª::1 v~::~ 
similar ~;;i: grÚpo;'.t;;stigo;'. ha.ata que es tratado en la semana s, 

mientra!i que·él.grupo: ª··no muestra esa capacidad de respuesta, ya 
' . . . - . 

que se esperaba tin comportami..,into parecido al testigo infectado, al 

menos dura~te· las.a primeras semanas. 

En la Figura 12 se contrasta los grupos 6 y 7, los cuales fueron 

infectados, tratados y reinfectados. Se aprecia que los grupos 

tratados y el testigo, presentaron un incremento general de 

anticuerpos alrededor de la semana 5 después de la infección. El 

grupo 7 tratado en la semana presentó una disminución de 

anticuerpos entre las semanas 10 y 13 aumentando sus anticuerpos 3 

semanas después, permaneciendo esta respuesta durante las 16 

semanas posteriores, también se observa, que la producción de 

anticuerpos es similar a la del grupo control reinfectado. 

Es pertinente hacer notar que los valores de anticuerpos de los 

grupos tratados fueron más altos que los del grupo testigo, ya que 

la producción de anticuerpos permaneció constante y no parece haber 

inducido una gran respuesta inmunológica. 
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FIGURA 12. DETERMINACION DE ANTICUERPOS (lgG) EN 
GRUPOS TRATADOS Y REINFECTADOS 

A 

B 

s 
o 415 

nm 
R 

B 0,6 

A 0,5 

N 0,4 
e 

0,3 

A 0,2 

0,1 

o~~L-.~'--,-~~~~~~~~......,~ 

o 5 8 10 13 16 26 2s 
SEMANAS 

FIGURA 13. FLUCTUACION DE ANTICUERPOS 
(lgG) EN GRUPOS TRATADOS Y REINFECTADOS 
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Con . respecto 

tratamiento, 

al grupo 6, 

parece iridiCar 

reinfectadó 

que, hubo 

2 semanas ·después., del· 

una ·estimul~~i6~ de la 

producci6n de anticuerpos;· ~Y~ qu~: ··~~~, ;i ~~·i~s; ~6~ :jb~·.::~·~~··; ~~·~;ados. 
En la Pig\ira 13 s~ . ~predi~ (¡ue: lds 't~e~;~¡¡~~~~~1(t;~t;do~ .f no 

~~~j:f t[e~Ii~¡f lll!~s~ 
grupo testigo alcanz6 su mayor produ~~id~'éd:~!:a;;t!C;~é;;p~!' •en la 

semana B, posteriormente declina la.:¡;Íro·~~~~i~;¡-:f .:· .• · .. / ··' .•:. · ... ' 

S.s. Peso del h!gado 

Los datos obtenidos con relaci6n : al : peso del hl:'gado mostraron 

diferencias significativas entre io~ grupc:)s· experimentales, siendo 

las mayores diferencias entre los grtipos s - 7 (P<0.01); los grupos 

4 - B y 2 - 7 (P<0.02); los grupos 1 - 7 y 5 - 3 (P<0.03) y los 

grupos 2 - 3 (P<O. 05) . Sin embargo; el análisis no aporta los 

suficientes elementos para demostrar que el peso del hígado es 

afectado por la abundancia de las fasciolas. De igual manera, el 

análisis no aporta la suficiente evidencia para mostrar que el peso 

del hígado por sexo de ovino es afectado en forma diferencial, como 

se puede apreciar en la Figura 14. 
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5. 6. Análisis . coprol6gicos .. 

En el .. Cuadro 3. se presenta .el porcentaje d,e aÍ11mál"'s p~sitivo~ al 

detectaron ~.,-h~~~~~/d~· :: ~.;)1~~~-i:Ía· .c
1
,a

1
na'c. ~ao;.td .. ~.e-~l .. ·:,d.:e• .. '.~xp._ •l.,,·.·_:ªr:.i::_?m:.·:·e··~.-.;n~.·_.tª_.on_ ... :~ .•• ·_.y· .. ·.,ª .•. n •. _._·o····:· ~~·.~los 

gr1:1po~ que .:~uiilCm;~\infe-~tad~~, _ ~ ... ~ __ _ _- -_fu.eren 

tratados. hciSt;~- .a~~-~~. de la· citad~ ... ae·m·a~~T;:;:dá~6-~:i{~6ri~~~~ ~o·s~" '9rüpáa·. 
1-:- ·,'""''..:_:<."":;: •.•• 

testigos (2 y 3). los grupos tratadC>s 'Y reinf~éi~adb~;'(6 y' 7) y en 

el· grupo infectado, tratado y sacrificad_o. ·\~ l · 

Los grupos testigo (2 y 3) alcanzaron· ';,1 ·'];,i..~o" de· liberaci6n máxima 

en la semana 10 y permanecieron po~iti~b·~:~-~~~ta_ 6.1 sacrificio. La 

reinfecci6n de los grupos 6 y 7 tratados y·reinfectados a las 2 y 5 

semanas después del tratamiento respectivamente, no modificaron el 

porcentaje de positividad de los.animales. También se observ6 que a 

partir de la semana 10 después de ·la infecci6n, todos los borregos 

fueron diagn6sticados como positivos a huevos de F hepatica a 

excepci6n de los grupos 1 y 5. 

6. DISCUSION 

6.1. Recuperaci6n de faaciolae 

Grupos testigo infectado y reinfeotado. Con relaci6n a estos grupos 

se demostró que el número de f asciolas recuperadas de los grupos 2 
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CUADRO 3 

PORCENTAJE DE ANIMALES POR GRUPO. POSITIVOS A HUEVOS DE 

Fasclola hapatlca MEDIANTE LA TECNICA DE SEDIMENTACION + 

o 5 8 10 13 16 26 29 
SEMANAS 

+ + + + + + + + 

1 o o o o o o 
G 

º* o 29 100 100 100 
R 

º* o 5.7 100• 100 100 100 
u 

4 º* o 83 67 
p 

5 º* 01' o 14 14 o 
o 

º* o 431' 57* 57 86 86 
s 

7 º* o 571' 86 86* 43 86 100 

8 º* o 571' 29 29 14 

+ = Los datos fueron ajustados al próximo nümero integral. 

* = rnf ecci6n o reinfecci6n. 

T = Semana de tratamiento con Nitroxinil. 
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y 4 juntos (49.5 y 20.6), fue muy similar a la registrada para el 

grupo testigo reinfectado (60.5). 

se esperaba que los grupos 2 y 4 tuvieran un nW.ero similar de 

fasciolas, en virtud de haber sido infectados con un nW.ero igual 

de metacercarias, sin embargo los resultados muestran que no fue 

as1, ya que el grupo 4 presentó una menor cantidad de tremátodos. 

Con relación a este tópico, Ibarra et al (1988); Ibarra et al 

(1989) e Ibarra et al (1991) encontraron un 43.4, 32.0 y 24.Jt. de 

fasciolas recuperadas en ovinos infectados con 

F. hepatica respectivamente. Posiblemente, 

metacercarias de 

esta variable 

infectividad, pueda tener también relación con lo sellalado por 

Smith (1987), quién estudió la dinámica de infecci6n de caracoles 

lymneidos infectados con miracidios de F. hepatica; y menciona que 

existe una relación entre el nW.ero de miracidios/ 

infecci6n/caracoles/y por unidad de tiempo, parámetros que de 

alquna manera pueden inferir en la infectividad de metacercarias y 

por lo tanto en los porcentajes de recuperación de fasciolas, aan 

cuando el nlimero de quistes dosificados sea el mismo. 

Los resultados indican que mientras más maduro (edad) es el 

hospedero (borrego), es menos susceptible al dallo que puede 

ocasionar la fasciola, como lo indica el hecho, de que el parásito 

crece poco y en menor abundancia. 

El grupo 3 fue el que presentó mayor frecuencia del tremátodo y 

tuvo mejor evolución que los grupos testigos 2 y 4. Sin embargo la 
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reinfecci6n aparentemente no modific.6_ la producci6n de huevos de F. 

hepatica. 
::-:1 :·-, :"; 

;/ · ... --, __ <.· .. ::, .. _' ··.<~ <\:-.' . 
Las hembras de los ovinos - presentarán·.' mayor·. O:oposici6n,. ,.a ·la 

:~D:;·,, -..... · ·.·'· 
presencia del pará.sito en lo~:: grupos':S2'S}i' ::'3 ;;:;; Eíi" arÍ.Uisis 

-· - ~.·,·.·, :.(:~i-. 

estad1stico confirm6 que el sex!' y;1_1;,':\ílad¡_·dei: arÍim~l. -influyen 
sobre la incidencia del ti:-emát-ódO:~: ·-.- ·-·--:.- ·.¡·;~_'. ~-::::,_ :::._~- :·- 7 - , ; .. 

También se observ6 que no todas las fasciolas se desarrollaron bajo 

el mismo patr6n, debido a la gran variabilidad de parásitos 

colectados entre un grupo y otro, teniendo diferencias promedio 

hasta de 11 mm en longitud •. 

Grupos infectados y tratados. Como se esperaba los tremátodos de 

los grupos tratados fueron colectados en menor cantidad. Del grupo 

5 se recuper6 anicamente una fasciola, mientras que en el grupo a 

fueron 18 fasciolas, hay que hacer notar, que casi todas fueron 

recuperadas en hospederos machos, pero no se puede asegurar que el 

Nitroxinil actué en forma diferencial sobre el sexo de ovino. 

Grupos Infectados, Tratados y Reinfectados. Los datos obtenidos 

demostraron que el tratamiento en los grupos 6 y 7 fue efectivo, ya 

que ambos grupos fueron serológicamente positivos en una proporción 

muy similar, en las semanas que se inició su tratamiento, a 

diferencia de los grupos anteriormente 'citados, en donde el 

Nitroxinil fue eficiente. El análisis de los grupos reinfectados 
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indica evidencia para mostrar que los machos reaccionan mejor al 

tratamiento, ya que el grupo testigo reinfectado (3) muestra que en 

forma natural las hembras oponen mayor resistencia que los machos, 

es decir, hay más parásitos en los machas cuando na hay tratamiento 

y cuando son tratados los ovinas se recuperan más parásitos en las 

hembras. Indicando que Nitraxinil actuó en forma diferencial sobre 

el sexo del hospedera. Frayha et al (1971) y Larry et al (1981), 

demostraron que la incidencia de otras especies de helmintos está 

influenciada por el sexo del huésped. Estos hallazgos han sido 

recientemente confirmados analizando el crecimiento de Fasciola 

gigantica en ovinos (Knight, 1983). Los factores que inducen esta 

diferencia en la incidencia de helmintos en ovinos machos y hembras 

todav1a no está comprendida pero podr1a deberse a la combinación de 

factores como sexo del huésped, composición genética, factores 

ambientales asi como a los hábitos alimenticios del huésped o a las 

interacciones entre el huésped y el parásito. Asi también en apoyo 

a que los huéspedes machos son más susceptibles a la infección por 

helmintos que los huéspedes hembras, como lo reportan Solom6n, 

(1969) ¡ Mankau y Hamilton, (1972) y Reddington et al, (l.981). De 

manera similar, en los bovinos, el sexo tiene influencia en la 

incidencia de fasciolas, como lo índica el mayor número de 

par~sitos colectados en hembras que en los machos. (Aasanji y 

Williams, 1984). 

50 



6.2. Longitud de !asaiolas 

Grupos testigo in!eatado y rein!eatado. Se observ6 que el 

desarrollo del parásito en el huésped no fue similar entre los 

grupos infectados. En el grupo 2 lás tallas de las Úsciolas 

variaron de 18 a 29 mm, en el grupo 4 la longitud vari6 de ll a 27 

mm, mientras que el testigo reinfectado vari6 de 18 a 32 mm, 

después de 26 semanas; este tipo de reducci6n en la talla concuerda 

con lo descrito por Doyle (1971, 1972). Sin embargo el retardo del 

crecimiento de fasciolas en hígados reinfectados sugieren que 

existen mecanismos que producen resistencia contra las fasciolas. 

El análisis indico que las tres modalidades de infecci6n report6 

distintas condiciones para que se desarrollara el parásito en 

longitud, estimandose diferencias entre los tres grupos, siendo la 

mayor diferencia entre los grupos 3 y 4. 

Un aspecto interesante es que el sexo del borrego influy6 en la 

talla del parásito, ya que las hembras del grupo 4 mostraron 

diferencias con las hembras del grupo 2 y 3 y los machos de este 

61timo grupo. Por !iltimo, el !inico grupo en que se determinaron 

diferencias entre los sexos, fue en el grupo 4. 

Grupos infectados y tratados. Las tallas encontradas mostraron que 

·nitroxinil elimino las fasciolas más grandes o las adultas, 

reduciendo la evoluci6n de los parásitos, como se demuestra en la 
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Fiqura 6, sin embarqo, el crecimiento de las fasciolas más pequefias 

parece no haber sido afectado¡ coincidiendo con Davis et al (1966) 

quien sefiala que Nitroxinil es eficaz contra fasciolas de 6 semanas 

en adelante 

Grupos Infectados, Tratados y Rain!aotados. Los qrupos 6 y 7 

tuvieron fasciolas que oscilaban entre 22 y 24 mm en su mayor1a, 

indicando que las f asciolas proven1an de la primera infección y las 

más pequefias de la sequnda infección. 

También se pudo apreciar que en los ovinos reinfectados del qrupo 

testiqo, las fasciolas crecieron más rápido (m1nimo 18 mm), que 

aquellas fasciolas provenientes del qrupo testigo (m1nimo 12 mm). 

La presencia de fasciolas adultas parece haber favorecido a la 

migración de las juveniles y posiblemente esto pudiera ayudar a un 

desarrollo más rápido hacia el estado adulto. 

Posterior al tratamiento la talla de las fasciolas de los qrupos 5 

y 6 tuvieron un nlimero reducido de tremátodos adultos en el h1gado, 

pareciendo ser similar (13 a 14 mm) a aquellos del qrupo 4. 

Con respecto al sexo de los hospederos, a pesar de estimar 

diferencia significativas entre los machos del qrupo testiqo con 

las hembras del grupo 6 y con los machos del grupo 7, no se puede 

asequrar que el sexo del ovino influyó en la respuesta al 

tratamiento por Nitroxinil. 
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&.3, Bvaluaai6n i11111unoen1imitioa. 

Grupos testiqo infectado y reinfeatado. La respuesta de anticuerpos 

del grupo 2 fue la más al ta de los a qrupos, en donde el máximo 

nivel se alcanz6 en la décima semana postinfecci6n, declinando 

gradualmente y de manera general en las siguientes semanas, 

siguiendole en este orden el grupo J, sin alcanzar la respuesta del 

~anterior grupo. Hubiera sido interesante el poder continuar con el 

monitoreo de sueros por varios meses hasta detectar la baja total 

de anticuerpos en algunos de los grupos con pocas f asciolas 

remanentes, ya que sexton et al (1991), investig6 la cinética de 

anticuerpos de Fasciola hepatica mediante ELISA en ovinos 

infectados durante 20 semanas, indicando que los niveles se 

mantuvieron en un nivel alto durante todo el estudio. 

Un aspecto interesante es el relacionado con el incremento de la 

respuesta inmunológica, en el cual se manifiestan dos patrones. En 

el primer caso, lo constituyen los grupo 2 y J, los cuales fueron 

infectados al inicio, la tendencia observada es similar y la 

diferencia se manifiesta en la semana 10, en donde el grupo J es 

re infectado; mientras que en el segundo caso, lo constituyen los 

grupo l y 4, los cuales no fueron infectados al inicio y su 

comportamiento es muy similar, las diferencias se manifiestan 

cuando el grupo 4 es infectado en la semana 13. En ambos patrones 

se muestra que la mayor actividad de producción de anticuerpos, es 

en el intervalo del inicio del experimento hasta la semana 5. 
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En el grupo 3 .infectado .Y ~reinfectado en la semana 10 tuvo una 

cinética. si~ilar de á'nticuerp~s a'1 grupo 2, sin ~mbá'rgo 'no ~l.canzó 
sus niv~les: de. ·prOdu~Ciófi'.'. ci{.·:~Otib~~rp~~;':··~iln 1C~-ánd~;: fos'.·aJ?,i~a:~es 
hospedaron' más• ~~~á~Ít~s'. ·¡;;~f'fjh~~~o; /sugiereqtié · pÓsibl~Ínente 
ocurra· ~rí~ i:n;uno'cÍ~~~~~K~n:· C!esp~~~ 'd~~ la .se~'.ana lo,.·· iá ~ual d.etuvo 

la réspÜesta iJiumorai:>.;/~errniÚÓ a~ ~os .parásitos reinfectadOS .. a 
.. : ; ,,:· . ,·---::- .;_·:~~-; 

deSarr~llarse: :c::má·s r'ápÍ.d~éilte,. _expresado ·de otra manera, 

fásci~ia·s-· ·jóVen~s ~;~r~:¿· i~pul~_~d~s. a .crecer más ·e~·;:01 ·grupo 

reinfectado que en el testigo sin reinfección. 

Grupos Infectados y Tratados. El grupo 5 (tratado a• ·las 5 semanas) 

mostró un incremento bajo de anticuerpo~, ~~ntinuandci .asi durante 
. ; . ·; : .:.; '. -~ ·; . ·: - -·. . . 

las 5 semanas después del tratamiento, post:ei:i.Orme·nte- se ·observó un 

decremento del nivel de anticuerpos; 

El grupo B (tratado a· las B semanas) mostró un decremento de 

anticuerpos en las 2 semanas posteriores al tratamiento, 

continuando as! hasta su sacrificio. 

La respuesta irununológica expresada en porciento, muestra que la 

capacidad de respuesta de los animales infectados, es mayor en 

medida que sea más joven, en donde el grupo 5 reaccionó mejor que 

el grupo B. 

Grupos Reinfectados. En el grupo (Testigo reinfectado) se 

determinó un decremento· de anticuerpos después de la semana 10, 
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siendo similar. al grupo no infectado, sin embargo la infección fue 

eficiente, ·10 cual·. se comprlleba p~r la~ ~all~s .de fasciolas entre 

18 y 22 nun.; 

Los . grupos y-·-.-¿;, fuero~· ~i~j1~*.;~ ,~n ',~.~~nto <:•p;~~u~ción _de 

:::~:~::::sp:rm€~~11~:;;f é:€:.;t~;~;·~:·~Tf~~~Ji~~;l~;::·~f ;:e::!::~ 
, •. - ("' :_;;:,)..~::''~::;~ .... ~ • '•'. '..' .. »_,• .. :·~, :-''·';';'·.'' '• '1:'· .. -

::~E·~f~~~\~~~~~líiJg~~~~::7 :: 
anter-ior1:: qUe ·1as fa~-ciolas tal vez -mÓdifica~;;n' la respuesta inmune 

durante . las•• sigÚie~~es . '~o{ s~~an~·~; ', i~.,' ~;,'a ',que . hubiera o no 

fasciolas en varios 'eátáctios de·aéí:í.viC!aC!; oe ah1 que e1 sistema 

inmune no estaba Sct'i:VO a··· s cs·~m~~a·a··.·p~~t·~·~16ies al· tratamiento como 

se aprecia en el g~u¡Ío 7 clÓn~e'. s~'obs~t~ó'.un aumento de anticuerpos 

después de la reinfección.' E·stas obserlfacicines sugieren que el 

tratamiento a las 8 o 10 semanas· post·~~_icúoes '-ª la infección impiden 

la inmunomodulación negativa, indÚ-cicÍ; ·P¡;; .. -1~~ fasciolas adultas. 

La respuesta inmunológica en.P~rcieritos mli"estrft.que la tendenci~ de 
... , -. ~~' : .. ·. •.· . . . - : ·. . ' 

los tres grupos reinfectados, -(tratado~· y ·-no tratado) es_ similar, 

con diferencias entre el gr~po ___ 6--:y:···el·· 7 /En donde el prime_r grupo 
..... , -< 

disminuye ligeramente la actividad inmunológica y el segundo 

reacciona más rápido~. ' Produciendo una mayor cantidad de 

anticuerpos. 

55 



6.4. Peso del bÍgado • 

. • 

El análisis no ·aportó la suficiente· evidencia para .. demostrar que el 

peso del hig~do,,-~~i:~ e~'piop~rc;:ión dir~~ta con la presencia y 
. -, _"-'·-· 

abuncÍanciá·:;· d·~i-·: ~~-~~~~?~cto·; r~ <,q~~,:· ~-i: ,._~f~llei:á , _;;.a·t, ~f!~-~-nceEi se 

esperarla qué la:;,;.;:\f~i-Cii~c!e~inc:Ú. fuer~ ent~e el. grupo lib.re de 

fasciota (grupo i(i el~;~-pó,'.rei~fe~~~,~~ (grúpÓ 3): que~ra el que 

reportó . niayór. '~ll_u~dané'J.a cÍ~J: ,'fo~4~odó'; ' ~~¡ta'í¡; ve~'f ~oÍi ; eL grupo 2, 
'· ; - ,_., .· 

que es: déspú~s del 9rupó. 3, e1 que· preselita C-iiiayor, iiilmero de 
"·:;: O- • - • e 

fas~iol~s, El ~exo del animal no .influyó '.E!n Ía· perdida de peso del 

hígado. 

6.5. Coproscopia. 

Soulsby ( 1987) menciona que los huevos de F. hepatica en el ovino 

se liberan después de 8 semanas postinfección y los datos obtenidos 

en el análisis coprológico mostraron un patrón similar. 

Todos los ovinos del grupo 5 tratados con Nitroxinil excepto uno, 

se determinaron corno negativos a huevos de F hepatica a la semana 

13, demostrando Nitroxinil una alta eficacia contra fasciolas de 5 

semanas de edad. En el caso del grupo 8, tratado a las B semanas 

postinfección, los animales fueron seropositivos siguiendo un 

decremento inmediato de la liberación de huevos permaneciendo asi 

hasta el fin del experimento. 
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Fue notorio que Nitroxinil ejerció. su eficacia muy similar a la 

forma previamente reportada por Rapic ét al ( 1988) y Dobbins y 

Wellington ··(1982). 'Áqui~'es··.¡Íertinente :hacer notar.· ·la:::~xcepcional 
eficacia,· ob~enid~ J;¡· ~r g~J~i, · 5 e~ la< cual. ~~ C:i:nnp\léáto' -~edujo 
fasCiolas en' un'i99. 7Ú J': 

~ .· ~:,: .· ~. '..· '.:,: ~-' 

Los huevoá de·.~~·~-ci.O~~a·;_i~et-0~-· liber8:dos ·en Bmbo·s·.ca.Bos·: eritre·· las 2 

y s semanas ·'p~st~riores al tratamiento. La liberación se 

incrementó gradualmente y permaneció alta hasta el fin del 

experimento, Aqui es importante seílalar que en el caso de los 

ovinos, F hepatica puede permanecer hasta por 11 aílos, por lo que 

en el intervalo de tiempo en que este experimento fue programado se 

esperaba que la liberación de huevos, se mantuviera alta y 

constante. 

Investigaciones futuras a través del desarrollo continuo de 

antigenos de F hepatica utilizando técnicas de Biologia Molecular 

podrán conducir a métodos de serodiagnostico mejorados ampliamente 

aplicables y económii:os contra lafasciolasis. 

57 



7. CONCLUSIONF.S 

El fasciolicida Nitroxil demostr6 su efectividad ·en los grupos 

infectados, principalmente cuando es aplicado en borregos j6venes 

(18 meses), ademas de ser muy eficiente contra fasciolas de 5 y 8 

semanas de edad. 

El experimento demostr6 que mientras m6s jovenes son los animales, 

mayor es la posibilidad que F hepatica se instale en el higado y 

los conductos hep6ticos, causando daHo al animal. 

El sexo de los hospederos influye en la sensibilidad a la presencia 

de F hepatica, ya que en todos los casos de los grupos testigos, 

las mayores tallas del trem6todo correspondieron a hospederos 

machos. Mientras que en los grupo tratados y reinfectados, 

corresponden las mayores tallas a los hospederos hembras 

(particularmente en el grupo reinfectado en la semana 13 (grupo 7). 

Lo cual indica que el fasciolicida ejerce mayor control en los 

ovinos machos. 

La reacci6n inmunológica es mayor en medida que el animal es joven 

(por lo menos 12 semanas) , tal vez, para contrarrestar su 

sensibilidad a la presencia de la fasciola. 
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se present6 una evoluci6n paralela en la respuesta inmune del grupo 

testigo con relaci6n a los otros grupos experimentales. 

cuando F hepatica alcanz6 a semanas de edad, la respuesta inmune 

permaneci6 igual y obtuvo su máximo nivel en la décima semana; 

posteriormente declin6. 

Al detenerse la evolución de las fasciolas mediante el tratamiento 

se puede apreciar 5 semanas después la recuperaci6n de la habilidad 

del sistema inmune. Esto puede ser un interés colateral, ya que el 

tratamiento no s610 mata a las fasciolas que deprimen la habilidad 

del huésped para responder; otorgando la oportunidad al huésped 

para recuperar la respuesta inmune, cuando su habilidad no está 

presente a las dos semanas postratamiento. 
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8. RESULT.ADOS D.E LA SEGUNDA FASE: 
'.". . :-<·· 

~- .:::,\'. _!,. .. '~ 
TRICLABENDAZOL 

:;.,· 
;';,•; 

El promedio de ~aia~í:to~~''c~t~é:t~da~?~e l.;s. 63. borr~~os infeéi:ados, 

asi como el ¡Ío~clilltaj!.: ü::,{,füd&~ó/'.~e'.'.fa~cJ.tiías y áu ÍongitÜd, se 

encuenti:arl -des_C~l~a~:-.:~~ f.~.f:~~~S:d_~~~~~~~---~~~~~~~-d~~: ~~~,~~P~~~ia· ~--
,. -... ::_ .. ~:;?-~-'">D~~~~~r:1~,,--,~-~:~,, .,·-.¡-~~~! ::.-',~~-t; -... 

' -~ • ·.-·;--~ .. -·'"<:O= ¿:o.';-'.~.'.."o:c - ~-> 

Se recup7raron. ¡44:.iascioiíistd~';.>1 ·Grupo iii: (te~Úgo ,infectado) y 

360 del .Grup,ol7 (testig,o r~Í.n·f~¡;~~d~), Los Grupos 11, 12, 13, 14 1 

15 y 16 ··tuvieron un total de 236, 182, 46, 97, 119 y 24 fasciolas 

respectivamente. El promedio de fasc.iolas encontradas por animal, 

fluctuó entre 3. 4 hasta 33. 7, siendo este llltimo el promedio del 

lote de animales del grupo 11. El rango de par&sitos encontrado por 

animal, osciló entre o y 65 1 los resultados muestran al igual que 

en la primera fase, una gran variabilidad, resultado de las 

condiciones naturales en que se desarrolló el experimento. Con 

relación a la longitud promedio de los tremátodos, se estimaron 

tallas entre 14.65 y 24.32 mm. 

8.1 Eficacia antihelmintica 

La eficacia ejercida por Triclabendazol .en:j:érminos de reducción de 

fasciolas para los grupos del 11 al Úi.f~~ .de 34.4, 49.4, 68.0, 

73.0, 66.9 y 83.3% 1 respectivamente.' Su eficacia fue demostrada 

cOntra grupos que no ~u~ron ··r·~·~~f~¿~~dos. Por el contrario, se 

registraron eficacias merios acept .. bles en los grupos tratados en la 
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semana 5 y reinfectados en la semanas 7 y 10 1 registrandose mayor 

eficacia sobre las fasciolas adultas de e semanas, que en los 

grupos tratados en la semana B (Cuadro 4). 

8.2 Recuperación de fasciolas 

La Figura 15 muestra la recuperación de fasciolas de los grupos 

tratados con Triclabendazol en relación.a los grupos testigos, asi 

como el m1mero de fasciolas recuperadas completas e incompletas. 

Ratificandose que el grupo reinfectado (17) es el lote de animales 

donde se presenta el mayor mlmero d.e fasciolas. 

Los grupos testigos ( 10 y 17) presentaron diferencias 

significativas (P<0.001), como se aprecia en la figura. En lo que 

respecta a los grupos tratados con Triclabendazol, se observa que 

el fasciolicida disminuye la presencia del tremátodo en los grupos 

tratados en la semana 5 y 8 (13 y 16 respectivamente) y en menor 

proporción en los grupos tratados en la semana 8 y reinf ectados en 

la semana 10 y 13 (14 y 15 respectivamente), siendo los grupos 11 y 

12 donde se registró la menor eficacia. 

En el cuadro se presenta la recuperación de fasciolas por sexo 

del ovino, analizandose dnicamente los tremátodos completos, 

observandose en la Figura 16, que las hembras oponen mayor 

resistencia a la presencia del parásito ·en forma natural, como se 

pueden constatar por el no.mero promedio y total de las fasciolas 

recuperadas de los grupos testigos (10 y 17) y en todos los grupos 
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en donde los animales fueron expuestos al triclabendazol (11, 12, 

13, 14, 15 y 16). 

8.3 Tamafios y contrastes de las fasciolas recuperadas por grupo 

En la Figura 17 se observa la longitud estimada de las fasciolas 

por grupo (media ± intervalo de confianza), en donde se aprecia que 

'la mayor talla, corresponde al grupo testigo reinfectado ( 17), 

siguiendole en este orden el grupo tratado en la semana 5 (13) y en 

menor escala en el grupo tratado en la semana 8 (16), este ültimo 

muestra la mayor variabilidad de los grupos experimentales. Los 

grupos reinfectados presentan las menores tallas, pero un mayor 

nümero de tremátodos, sobre todo el grupo 11 y 12. 

En la Figura 18 se observa la frecuencia por tallas de fasciolas de 

los dos grupos testigos, en donde el análisis indica que existe 

diferencias significativas entre los grupos testigos (P<0.01). 

El grupo 10 (infectado solamente) mostró un rango en longitud de 7 

a 30 mm, siendo la talla de 25 mm la más frecuente ( 16). En el 

grupo 17 (infectado y reinfectado) la longitud de fasciolas osciló 

entre. y 30 mm, en donde la mayoria de los parásitos (38) 

midieron 28 mm. Al igual que en la anterior evaluación, se observó 

que todas las fasciolas de los grupos testigo estaban sexualmente 

desarrolladas, considerandose como espécimenes adultos. 

En lo que respecta a los tremátodos recuperados por sexo de los 

borregos de los grupos testigos (media ± desviación estandard), se 
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FIGURA 16. FASCIOLAS RECUPERADAS POR 
SEXO DEL OVINO 

NUMERO PROMEDIO DE FASCIOLAS 

50 1 c:JHEMBRAS 

40 

30 

20 

10 

MACHOS 21 27 20.8 
HEMBRAS 18 18.5 7.5 

GRUPO EXPERIMENTAL 

FIGURA 17. LONGITUD DE FASCIOLAS CON TRICLABENDAZOL 
(MEDIA t. INTERVALO DE CONFIANZA) 

LONGITUD (mm) 

28 I L.MAX 

I L.MIN 

-f MEDIA 

f t + 
23 

t 
18 -f-+ -:E- + 
13 

10 11 12 13 14 15 16 17 
GRUPO EXPERIMENTAL 
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aprecio en la Figura 16 que las fasciolas recuperadas en las 

hembras presentaron un menor. nllmero.de parásitos, pero en la Figura 

19 se observa que tienen:mayo.:es:tall~s' y mentir variab:Í.lidad (media 

± desviación estand~~) ~-.. ~-:r~·~·~'.:: .. · i~"~ . -'f~~ci~ia=~t: .~·re~UP~iáda:·~ · en los 

::::::~d:~ · ::n::ee:: s!!!i!Ú~:~:~j~i~~i~~~t~k¡ff j:Jr::~1:n d:: 

i;:~:f~I~t~iJ~~~~:~~;;'~;. ;;,;: 
reinfect~ci~~. ;<~~.:- 'oii'~~i~~ un pobre espectro residual del 

. -.~ ·.: 

fasci.olieida(:Yª)j:iue'.ios gnpos reinfectados muestran la presencia 

del ·trenÍAt~d~;: ·estiniandose diferencias significativas entre el 

gr~po 'tráf~l:!ci- 'anlcamente y el grupo reinfectado en la semana 7 

. (P<0,001); y_ entre.· los grupos reinfectados (P<0,001). En donde el 

sexo del hospedero que presentó mayores diferencias fue en los 

machos del grupo 13, con las hembras y los machos de los otros dos 

grupos experimentalee (P<0.001), como se aprecia en la Figura 19. 

El grupo 11 mostró un rango en longitud de 8 a 25 mm, eiendo la 

talla de 21 mm la más frecuente (16) y en el grupo 12, la longitud 

de las fasciolas osciló entre 8 a 30 mm, en donde la talla más 

frecuente fue de 14 mm ( 19), mientras que las tallas de las 

fasciolas colectadas del grupo 13 oscilaron entre 10 y 30 mm, 

siendo las tallas más frecuentes de 28 y 30 mm (5). Se observa que 

los parásitos más pequeftos fueron los del grupo 11 (reinfectado en 
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FIGURA 18. FRECUENCIA POR TALLAS EN LOS 
GPOS. TESTIGOS INFECTADOS Y REINFECTADOS 

N 
~ 40 

E 38 
A 
o 32 

D 28 
E 

24 
F 
A 20 
s 
e 18 
1 
o 12 
L 
A 8 
s 4 

OAUPOS 

- 17 GJ 10 

7 n ra • 11 m ~ ~ ~ v ~ 
LONGITUD (mm) 

FIGURA 19. LONGITUD DE F. hepatlca POR SEXO CON 
TRICLABENDAZOL (MEDIA t DESVIACION ESTANCAR) 
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la semana 7) / mientras que. Íos .grupos 12 y 13 registraron tamaños 

similares. 

En la Figura 21. se comparan lo~ grupo~~ t:atá~6s;:~~ i~. semana e, 

siendo el grupo .1~ ·li~á.ii~nt::;· i;;~~c't~~o1'.'~\l~~~~~ub~~ 14 y 15 

::::~~¡~:.~~~~B~4Y~tz~t~;iLF2~:::::::: 
diferencias. ra~lc~IJ e~'· lá·'• ~~~ana de infección (adultos) y como 

consecuencia·una·menOr infectividad de las metacercarias. 

Se determinó diferencias significativas entre el grupo tratado 

11nicamente y los grupos reinfectados (P<0.01) y entre los grupos 

reinfectados (P<0.01). El sexo del hospedero que presentó mayor 

discrepancia fue en los machos del grupo 16, con las hembras y los 

machos de los otros dos grupos experimentales (P<0.001). 

El grupo 14 mostró un rango en longitud de 10 a 24 mm, siendo la 

talla de 15 mm la más frecuente (17) y en el grupo 15 1 la longitud 

de las fasciolas osciló entre 10 a 23 ·mm, en donde la talla más 

frecuente fue de 20 mm ( 15), mientras que las tallas de las 

fasciolas colectadas del grupo 16 oscilaron entre 10 y 30 mm, 

siendo las tallas más frecuentes de 30 mm (5). 

La Figura 22 muestra la comparación de longitud de fasciolas entre 

el grupo testigo infectado (10) y los grupos tratados en la semana 

5 y B respectivamente ( 13 y 16). En donde se aprecia la eficacia 
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FIGURA 20. FRECUENCIA POR TALLAS EN LOS 
GRUPOS TRATADOS EN LA SEMANA 5 

N 
,U 
M 
E 24 -R 
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20 o 
18 E 
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~ 14 

? ~~ 
o e 
k e 
s 4 

JUVENILES 

8 TRA/REI07 (11) 

7 9 tt ra fü V W ~ ~ ~ D ~ ~ 

LONGITUD (mm) 

FIGURA 21. FRECUENCIA POR TALLAS EN LOS 
GRUPOS TRATADOS EN LA SEMANA 8 

ADULTAS 
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del fasciolicida, ya que el grupo 16 mostró· una baja cantidad_ de 

fasciolas (24) con_ una_ talla promedio de 22.oe, oscilando la 

mayoria 'de las _tallás eritre un ra:ngo de 10 a 30 mm •. En eLcaso del 

grupo 13, se--observó- unairnayor cantidad de tremátodos (46) y una 

talla promedio' dé'23,1e mm •. 

La comparación entre los ·grupos 10 y 13, indica que aparentemente 

las. fasciolas afectadas por el antihelmintico se encontraban más 

desarrolladas (adultas) y más grandes que las juveniles del grupo 

16. En donde los parásitos remanentes después del tratamiento, 

fueron capaces de alcanzar una talla más grande, alcanz~ndo algunos 

de ellos entre 26 y 30 mm. El crecimiento fue similar a las 

fasciolas del grupo 13. El análisis estadistico indicó que no 

existen diferencias significativas entre el grupo testigo y los 

grupos tratados (P>0.05) y entre estos ültimos. 

La distribución de tallas de fasciolas en el grupo testigo 

infectado indica un rango entre 7 y 30 mm, siendo la talla más 

frecuente de 25 mm (16). 

La Figura 23 muestra la abundancia de los grupos tratados y 

reinfectados, con respecto al grupo 17. Como era de esperarse el 

fasciolicida controló la acción del parásito, el cual fue 

corroborado por el análisis, indicando diferencia significativas 

con respecto a los grupos tratados (P<0.001). 

Los grupos tratados en la semana 5 ( ll y 12) mostraron una mayor 

cantidad de parásitos, pero tallas parecidas, de hecho no existió 

diferencia significativa entre los grupos tratados (P<0.05). El 
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FIGURA 22. FRECUENCIA POR TALLAS EN LOS 
GRUPOS INFECTADOS Y TRATADOS 
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FIGURA 23. FRECUENCIA POR TALLAS EN LOS 
GRUPOS TRATADOS Y REINFECTADOS 
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grupo testigo muestra mayor cantidad y taüas de .fasc.iolas, en 

donde se aprecia que la mayor parte de las tallas se distribuyen 

entre 24 y 30 mm. 

8.4. Evaluación inmunoenzimática. 

Los sueros de los 63 animales experimentales. fueron analizados 

individualmente durante todo el experimento y los valores promedio 

de cada grupo se muestran en las Figuras 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31, 32 y 33. Los resultados más relevantes son: 

En la Figura 24 se comparan los grupos 9, l O y 17, los cuales 

constituyen el testigo no infectado, el testigo infectado al inicio 

del experimento y el testigo reinfectado, respectivamente. 

El grupo 10 mostró la mayor producción de anticuerpos de los grupos 

testigos, manifestandose a partir de la semana 5 postinfección, un 

sensible incremento en la producción de anticuerpos, la actividad 

se mantuvo constante desde la semana B hasta el sacrificio del lote 

de animales. 

El grupo 17 produjo.niveles más bajos que el grupo 10, manteniendo 

estos valores mas homogéneos durante el estudio, aün después de 

haber sido reinfectado. 

El grupo 9 mantuvo el mismo ·patr6n durante las 16 semanas de la 

evaluación. 
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La Figura 25 muestra ·.'el, incremeni:'o. d0 la· reacción inmunológica, 

expresado en· por'cient~' (~)· d~· los grupo·,;' experimentales, que a 

diferencia d<:{~·~Ílt~~lor ü~i-a,i;;~e~ite establecer los patrones 

de re.spues_ta:·, ¿_~ó~·; ~~-~p~~to _a· )·a. 6~~~~~ 'o. 

En la fi9ura· se/~~r:cia ·que lLCeacción inmunológica para los 

·· testigos ~~f~b{~cÍ6~ es · ~i.rnilar; · e~ .'. donde la mayor actividad 
:_. -"·.· > ' ::-. ' -. ": 

c~rrespond~ :en ''el· intervalo del .inicio de ia · ev~luación a la semana 

5. 

El comportal11fento ·•i~unolÓgiéb ·' ~~ · los testigos infectados es 

similar~ sie'ncÍo.c:Íi~tlnto a/]?8,~,tfr~-~~Ía reinfección del grupo 17 en 

la . semana (io;".La .fi9't>:ra•:indif:a 'éiíi~ .la ·reinfección no causa una 
:·· : . '~· ... ·:'-.. ·:···'": ,., .... >":··-:'. :·'·.--·-.·'-.-"'__" .- . 

respuesta,. en ia pr6ducciÓn'. ci~·•!a~Úcúérpos, por el contrario, el 
, - . ' ... ' . ·'· . .'; - :"·.·> -i-.~--.. -.- . 

gr'u:po: • 11 · d.i~minuye · su ·producción: 'cie · anticu~rpos, a partir de la 

semana en.que es reinfectado. 

En la Figura 26 se contrasta los grupos relacionados con las 

fasciolas en los estadios juveniles, en los grupos 11 y 12, los 

cuales fueron tratados en las semana 5 y reinfectados en la semanas 

7 y 10 1 respectivamente. Además del grupo 13, el cual es dnicamente 

tratado en la semana 5. 

Se aprecia en la figura, que el grupo 11 . es el que tiene mayor 

actividad hasta la semana 7 en la que es reinfectado el lote de 

animales, disminuye en la semana 8 y se incrementa la respuesta 

inmunológica desde la ·semana 13 hasta la finalización de la 

evaluación. 
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FIGURA 24. DETERMINACION DE ANTICUERPOS (lgG) ANTI -
F. hepatlca EN LOS GRUPOS TESTIGOS 
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FIGURA 25. FLUCTUACION DE ANTICUERPOS (lgG) ANTI -
F. hepat/ca EN LOS GRUPOS TESTIGOS 
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En el grupo 12 se esperaría una reacción similar al grupo 11, al 

menos duránte lBs p:r;imeras semanas, sin embargo los valores 

difieren sÉms.iblemente, Un aspecto interesante. es que el grupo no 

r~·acC~~na,::: p~~~u~~iencio.:. anticuerpos cuando es reinfectado en la 

semana -~ ~ ¡ ~i-endo hasta la -. semana 16 en donde incrementa su 

a.ctividad" 

EL grupo·:· 13 muestra .una· actividad similar al grupo 11, hasta la 

semana 7, que iridi~~ qu~,' e¡:, •• «:if~anismo ya no esta produciendo 

anticuerpos con la mism.a ·int.e'~~i~~d; y~ que el grupo fue tratado en 

la semana s. 

La Figura 27 muestra más claro la relación citada anteriormente, en 

donde se aprecia que los tres grupos tienen un comportamiento 

similar (tendencia) hasta la semana en que los grupos son tratados, 

en donde el grupo 12 tiene .una mayor actividad en proporción, tal 

vez sea la razón que determinó menor incidencia del tremátodo 

(182), que el grupo 11 (236). A pesar de ser reinfectado no aumenta 

su producción sensiblemente, de hecho su comportamiento es similar 

al grupo 13. r 

En la Figura 28 se contrastan los grupos relacionados con las 

fasciolas adultas, (grupos 14 y 15), los cuales fueron tratados en 

las semana 8 y reinfectados en la semanas 10 y 13, respectivamente. 

Además del grupo 16, el cual es Onicamente tratado en la semana B. 
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Se aprecia en la figu_ra, que. el._grupo 14 es . el 0que· tiene mayor 

actividad hasta la semana io' en' '1a·• que es r.;infeétado : el'·· lote de 

::~:::::~ic~:is::ela e:i.n~l~::fü~;:·d~J: ¿ e~:·l~·i~::fr~···~·~ · .. ~,e ~puesta 
~ ~' .:: .:·-~;·; '"'"º 

- :~~:.::.~;~ ·~:~ _--·,. :~:'.~ ':· .. ~ \ ·~. :~- > • ' ": ". :· ... :,·:: { .-,/ 

En el grUJ?O 15 tiene una\~f',~f~fd;i éf~dd~ ;.l:,'gr~~O }-61 aunque SU 

respuesta es liger~m'7nte>inayÓr· en:: lá :produéción é!,e án1:.i~~~~péis, . a 

pesar de ser reinf~ct-~á~, ._··~¡, -a~~e~tá ~-~ris~~~~~k:~~~:~:~~~~;-~-~oJ~~-é~ióºn. 
En el caso del grupo .16 la actividad va en aum~·nt<;>; en>forilla gradual 

y no se manifiesta mayor incremento, cuando 'el 16te. dé" anbn~les es 

tratado. 

La Figura 29 muestra que los tres grupos .tienen un comportamiento 

similar en las primeras 7 semanas, a partir de la reinfección se 

notan diferentes. El grupo 16 muestra un comportamiento gradual, 

coma· se sefial6 anteriormente y los otros dos grupos no muestran un 

patrón que se pueda interpretar. 

En la Figura 30 se contrastan los grupos tratados en la semana S y 

8 1 contra el grupo testigo, en donde se aprecia que el grupo que no 

es tratado tienen mayor producción de anticuerpos, siendo muy 

parecido el comportamiento de los grupos tratados, con la 

diferencia que resultó más eficiente el tratamiento en la semana B 

(grupo 16), Fue notorio que aún cuando la mayoria de fasciolas 

fueron removidas por el antihelmintico los niveles de anticuerpos 

permanecieron constantes hasta el tiempo de sacrificio de los 
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FIGURA 28. DETERMINACION DE ANTICUERPOS 
(lgG) EN GRUPOS TRATADOS EN LA SEMANA B 
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FIGURA 29. FLUCTUACION DE ANTICUERPOS 
(lgG) EN GRUPOS TRATADOS EN LA SEMANA 8 
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animales. Como ei::a ... ~e !~sperar~.e ·er.·. grupo. testigo 10, t:uvo ufi nivel 
: ... , -· '" 

más alto de anticuerpos' hasta el· final' del ·experimen,to .. 

La Figura 31 muestra únd. 0•.cn.~d·.mep.·.ºerlt.rg.rt;:u}p.'.1t0o ... simÚar de·~~~ tres 
hasta la· semana,. s/ :··~n_· té~.t~~O ·dis~i.nuye ~u 

grupos 

acción 

inmunológica, mientras que los grupos tratados '1a mantienen hasta 

la semana 7' disminuyendo su actividad el grupo tra_::ado en la 

semana 5, en tanto que el grupo 16 mantiene gradualmente su 

actividad. 

En la Figura 32 se aprecia que el grupo 14, fue el que tuvo la 

mayor producción de anticuerpos, desde la segunda semana y mantuvo 

el nivel hasta la semana 10, en donde es reinfectado, pareciera que 

esta acción inhibiera la capacidad de respuesta del grupo. 

El grupo 12 fue el que tuvo una menor producción de anticuerpos, 

mostrando su más alto nivel en la semana 23, decreciendo 

ligeramente h.as.ta el final del estudio. Se esperaba que este grupo 

tuviera una mayor actividad, considerando que es reinfectado. 

El grupo 15 fue,el que reportó mayor similitud con el grupo testigo 

(17), siendo la diferencia más relevante, el momento de la 

reinfección, en· ·la cual el grupo reaccionó y aumento su producción 

de ·anticuerpos, ·mientras el grupo 17 conservó su tendencia. 

El grupo 11 reaccionó como el grupo 14 en la producción de 

anti.Cue.rpos·, incluSo Ínejo:Í:', pero a partir de la semana 5 en que es 
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tratado, disminuy.e su ritmo pr?,du_':tiv~,_ ".JOt~ndose un decremento 

cuando es reinfectado, para· posterio~erite renovar su actividad. 

. ':. . ._, 

La Figura 33 indica qu.e el. grupo · 12 fue . el que en proporción 
, ... 

conservo mejor su activi_~ad· i~unol~9ica, a partir de la semana s, 

en que fue tratado el grupo y aumenta su actividad ligeramente, 

cuando es reinfectado. 

El grupo 11 a partir de· ·la semana en que es tratado, disminuye su 

actividad y en · 1a. semana se encuentra la menor respuesta, 

aumentado cuando el grupo es reinfectado, 

El grupo 14 muestra la mayor respuesta en la semana 7, disminuye en 

la semana 8, cuando es tratado y posteriormente se conserva su 

respuesta inmunológica hasta su sacrificio. 

El grupo 15 aumenta su respuesta inmunológica en forma gradual, 

hasta la semana 16, en donde se observa una ligera disminución en 

su producción de anticuerpos. 

8,5 Peso del hígado 

Los datos obtenidos con relación al peso del higado mostraron 

diferencias significativas entre los grupos experimentales 

(P<0.001), siendo el grupo que fue tratado en la semana 5 y 

reinfe·ctado en la semana 7 (grupo 11), el que muestra mayor 
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FIGURA 32. DETERMINACION DE ANTICUERPOS. 
415 (lgG) EN GRUPOS TRATADOS Y REINFECTADOS 
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discrepancia conclos grupos 9 1 10 ,14 15 y 16 (P<0.01); d grupo, 12 
. . . . . ' 

con el grupo 10 y 15 :mostraron signific<l~cia .(P<éi .• os·); 
·, \.~ .. ~'.:_ :.> 

Al igual que en la evaluación del NLtroxinÜ, ei:;:~ll~iiÚ~ ~~·~· .. peso 

del h1gado no aporta la suficiente, ~~{-~~~:ci·~ · ~-~::-~.'.:~~~e~:~r · que·· el 

higado eS afectado debido al SeXO del animal I COmO Se aprecia 'en .la 

Figura 34. 

8.6 Análisis coprol6gicos 

En el Cuadro 6 se presenta el porcentaje de animales positivos al 

análisis fecal durante todo el estudio. En donde se aprecia que se 

detectaron huevos de. F hepatica en el grupo 13, espec1ficamente en 

dos borregos, estando el resto de los borregos negativos hasta su 

sacrificio. 
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CUADRO 6 

PORCENTAJE DE ANIMALES POR GRUPO, POSITIVOS A HUEVOS DE 

Fasciola hepatica MEDIANTE LA TECNICA DE SEDIMENTACION + 

5 10 13 16 23 26 29 
SEMANAS 

+ + + + + + + + + + 

9 o o o o 
10 o• 14 o 43 100 100 

o 
11 o• .QT_.:: o« o o 14 100 

R 
12 o• 'OT".- O· .O o• 14 71 100 

u "."': •:o 13 o~- OT," o o:' '14 43 
p 

oir 14 . o• o o• o 86 86 
o 

15 o• o OT o o• 14 71 86 86 
s 

16 o• o OT o o 

17 o• o o O• 83 67 

+ Los datos fueron ajustados al próximo nllmero integral. 

• = Infección o reinfección. 

T = Semana de tratamiento con Triclabendazol. 
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9. DISCUSION 

Un aspecto relevante que hace distinto la evaluació"n ·de; i86· dos 

fases experimentales y que repercutió sobre' los :·resultados ·y la 

calidad de las conclusiones, fueron: 

lo. La disponibilidad de las metacercarias. Situación. que impidió 

llevar a cabo simultáneamente la evaluación · de Nitroxinil ' y 

Triclabendazol, lo cual plantea ¿los .tiempos en que se llevaron a 

·cabo las evaluaciones influyeron en la respuesta que tuvieron los 

ovirios al fasciolicida?. 

20. La disponibilidad de hembras de los ovinos. A pesar de saber 

. que el sexo del animal influyó en la respuesta del Nitroxinil en la 

· primera fase, en la evaluación del Triclabendazol no se pudieron 

conformar los grupos experimentales como se hubiera deseado. 

El resultado fue la disminución de la calidad del diseño 

experimental, ya que el instrumento metodológico que se utilizó fue 

a través de un disel\o factorial de dos factores con efectos fijos 

en la primera fase, en donde las conclusiones son respuesta del 

tratamiento (grupo experimental) y el sexo del animal. 

Mientras que en la segunda fase se utilizaron efectos mixtos, 

siendo el tratamiento fijo y el sexo del animal variable. Las 
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conclusiones indican que la respuesta es : dependiente del 

fasciolicida, pero :·.que no existen elementos .contundentes. para 
:·. <:.\:. 

afirmar que i~ resp~;;át~ •es: deb{cl~/af~ !'.exo,. é '~~ue~do con 

Montgoméri; e i904) y:'i;.r .· (1974); Por ió · qüé ~las 3iiíté;,pretaciÓnes 
. . : ".·. . ' .. : ·- -- ;- ·,: ~ ; ·' ·-' . '.'.i ·. -.·>: 

debido al . sex~'. cleí animal déb;;n. ser; tómadas: c'óii'res;;rvas én la 
' . -- . - . --~~- . '. ·. . . ~ :: .'. . ' . 

segunda _fase~ L~~ aspectOs':~ás relevantes s~~>n: 

9.1. Recuperación de fasciolas 

Los datos presentados en el cuadro 4 muestran que .dependiendo de 

las caracteristicas de cada grupo experimental, la recuperación de 

fasciolas es proporcional al tratamiento. sin embargo es importante 

sefialar que los grupos experimentales mostraron menor m1mero de 

fasciolas. En previos experimentos relacionados con la infección de 

metacercarias de F. hepatica, generalmente se colectan al menos, 

alrededor de un tercio del total de metacercarias dosificadas. Esta 

baja viabilidad de las metacercarias, no fue comprendida dado que 

la mayoria de quistes dosificadoé· no tenían mas de 2 meses de edad 

y fueron propiamente manejad.º~. y·.·~imacenados. 

El análisis ind.i.éa:•q~iE:f:J:~~j7,•g~~pos. tratados con Triclabendazol, 

disminuyeron la .prt::~.e~-~t~::·~~:~-:: paiáSi~~, sin ser tan efici0nte como 

los tratados co~;-Nit~~-~.(~ji:·::< 

También . es perti~e~~;. ~eÍlal~r · que la eficacia ·de Triclabendazol 

obtenida en. est~ .~s~udio ·es''.infer_ior 'ª aquella obtenida por otros 

autores en p_r~~i~s ~~~eri.men_~~·~ r~al.~z:ados_. co-~ .-ovinos, 
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Grupos testigo infectado y reinfectado. El testigo infectado ( 10) 

tuvo menos de la· mitad de fasciolas recuperadas, qu·e eL ·testigo 

reinfectado . ( 17) i ., el·· cual es una relación mucho menor:' que la 

obtenida de los testigos del diseño de la evaluaciÓn d~: NliroxÍ:niL 
;:;· ;· .. -·· ·.· . " - .::¡;.:.:!::·~~-:~--~_:_ ·:::·{-' .. ·.~>-· ;· ', 

Esta situadón. es importante, porque manifiestá ·que·: la )nfectiiridád 

de las.,· ~e~~cerc~~ias no fue similá.r, ya que.• ning~~~·.~;:"~b~ · grÜpos 

testigos fue tratado con ningún. fasciolicid~,·•~i~i,~j,J.~fu~~ti.<infiuyó 
el hecho de realizar las dos fases en d~s tie~po~ cJ{~t;lÜi:os; 

,•·.·¡ ' 1:\f.i\-','.'.".:•. 
~: ~ ·~·"-:·:~_;'-

- - -v 

::::::r::::c:::os1:. t:::P:dsos~ 3 L:s 11at;:r~:~~:};f:°;;re~e::n:u:dr; 4 

respectivamente) presentaron el numero ~á-~;\'.J:i~-j-O_., de fasciolas 

recuperadas siendo de 46 y 24 respectivam~~te._ .. Lo· cual indica (en 

el caso de que el lote no sea reinfectadofq\le,.la mejor opción para 

tratar a los borregos, es cuando los animal~s-·no ':iºº tan jóvenes. 

Grupos Infectados, Tratados y Reinfectados. El número de parásitos 

colectados en estos grupos fue muy variable siendo mayor en los 

grupos 11 y 12 (236 y 182), que fueron tratados en la semana 5 1 que 

los grupos 14 y 15 (97 y 119) 1 tratados en la semana B. 

9.2. Longitud de fasciolas 

Grupos testigo infectado y reinfectado. Contradictoriamente se 

esperaba que el grupo testigo reinfectado ( 17) tuviera tallas 

menores que el grupo no reinfectado (10), ya que se colectaron más 

del doble de parásitos y los intervalos de confianza indican" poca 
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variabilidad, en donde las fluctuaciones fueron alrededor de las 

tallas grandes (ver Figuras 15 y 16), 

El 'análisis.·.: indicó que las dos modalidades de infección: reportó 

distintas . : ~ondici~nes; .. para que se desarrollara·· el . pará~it.o en. 

talla, estimandose diferencias entre los doS grup,o~. '.--r.~~-:~~~~o-~~s 

discrepancias fueron entre los machos de los . grupos .: tesÚgo's; . en 

donde el análisis no reporta la suficiente ':evideri·c.ia' · · í;>iira· 

determinar si la eficiencia del fasciolicida ~~ta'. e~ :r~Íac'.tón al 

sexo. 

Grupos infectados y tratados. Cuando se registró la talla de las 

fasciolas de los grupos tratados (16 y 21), fue interesante notar 

que las fasciolas remanentes de estos grupos lograron mayor talla 

(20 a 22 mm), comparadas con las otras tallas de los grupos 

reinfectados. Esta situación indica que a menor nümero de fasciolas 

presentes en el huésped, mayor talla. Sin embargo es importante 

mencionar que el grupo 17 fue reinfectado en la semana 13 y las 

metacercarias no pertenec!an al mismo lote. 

Grupos Infectados, !rratados y Reinfectados, Con relación a los 

grupos 12 y 14, las metacercarias dosificadas para ambos grupos 

pertenecieron al mismo lote, sin embargo el número de fasciolas 

presentes en el grupo 12 fue mayor que en el 14 siendo todas las 

fasciolas remanentes después del tratamiento más pequefias en 

promedio que aquellas de otros grupos experimentales; estos 

resultados coinciden con los datos obtenidos por BUscher et al 
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( 1987), quienes mencionan que_. las fasclolas de grupos tratados con 

Triclabendazol fueron ,aproximadamente 5 mm más pequeñas que 

aquellas prC:venientes_ ·del :·grupo testigo. 

y reinfectados, 

indican qúe Trl~Í"ii~ii~a;.'~f'~Ú.ni,i~ó ¡ias fasciolas más grandes, sin 

embargo,· , la' pi:es~ncif d~ '. !'O:.;ció~O:s\m~~ pequeñas parecen no haber 

sido .afectada~, c~mo se pueden'const~~ar por el ntlmero de parásitos 

cole.ctados. Esto ·concuerda con' : lci' reportado por Boray et al 

(1983),quienes señalan que Triclabendazol es más eficaz contra el 

estado adulto del parásito que contra fasciolas inmaduras 

tempranas. 

9,3, Evaluación inmunoenzimática. 

Grupos testigo infectado y reinfectado, La cinética de anticuerpos 

se presento de la siguiente manera: Los anticuerpos comenzaron a 

ser detectados desde la segunda semana postinfección, resultados 

similares fueron obtenidos por Jemli et al, ( 1992), en donde 

permite observar una respuesta humoral más intensa en los ovinos 

debido al efecto de las metacercarias que se mantienen altamente 

inmunogénicas. En el grupo 10 los anticuerpos fueron gradualmente 

incrementandose durante todo el experimento, permaneciendo altos 

hasta el final de su evaluación. En el caso del grupo 17 fue 

diferente considerando que los niveles de anticuerpos no fueron tan 

altos como en el grupo 10, pero permanecieron constantes durante la 

evaluación, a pesar de ser el lote reinfectado. 

91 



En lo que i;especta a la producción de anticuerpos expresada en 

porciento, se muestra que la.·actividad de los testigos infectados 

es sim.iiar,.: in·crementándose en el intervalo de la semana o a la s. 

El aspecto más relevante del grupo reinfectado, es que la 

reinfecciófi no causa un incremento en la producción de anticuerpos, 

por el contrario disminuye. 

Grupos Infectados y Tratados. Los grupos 13 y 16 mostraron que aün 

cuando la mayoría de fasciolas fueron removidas por el 

antihelmintico, los borregos no decrecieron su producción de 

anticuerpos, permaneciendo en el mismo nivel durante dos meses. 

Grupos Reinfectados. Cuando se trató contra fasciolas de 5 semanas 

de edad a los grupos infectados , tratados y reinfectados, se 

observó que después del tratamiento hubo una fuerte respuesta 

inmune; dos semanas más tarde cuando este tratamiento fue 

administrado, se determinó un incremento en los niveles de 

anticuerpo como ocurrió en el grupo testigo. Como estos grupos 

fueron reinfectados, el incremento de anticuerpos fue manifiesto. 

Cuando los animales fueron tratados contra fasciolas de B semanas 

de edad los niveles de anticuerpos, permanecieron altos y se 

conservaron durante los siguientes meses. Desafortunadamente debido 

a la conformación del disefio experimental, no fue posible continuar 

muestreando a los borregos para de'terminar el momento en que los 

anticuerpos declinaban a sus niveles mínimos. 
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Bajo estas. circ1:1:nst~nci8.s se~ pue~~ .:sugerir que es mejo~ tratar a 

los ovinos entre';las .. 10 ·y.12 semanas postinfocciÓn; debido, a· que el 

tratamieilto·-_:p~d'ii~'.:·:~y.~d~i'.:;:~ ~iernO·v~r .- ia~ .:fa~·Cio'l·~s ·~emanen tes. sin 

embargo se i:e~~fej:e d~mayor esLdio para .confi~!Í.rio~ 

. ''.~; 
Los grupo_s tr·atadOS ~~ -~~·-~:.~e~~_na '. ... ? y reinfectados en las semanas 7 

y 10 (grUpos :11·· y· 12), .fueron los que presentaron mayores 
·; . 

. diferencias .éontfá.casi:tódos.los grupos experimentales, incluyendo 

la de los testigos·. 

Sin embargo, al igual que con Nitroxinil, el análisis no aporta los 

suficientes elementos para demostrar que el peso .del h1gado es 

afectado por la abundancia de las fasciolas o el sexo del ovino. 

9.5. Coproscopia. 

Los grupos controles se comport~~ó~ ·. como ·;:..~_~a .. .::de esperarse, en 

cuanto a producción de huevos 1 Übera~cioi6s · alrededor de la décima 

semana poetinfección. 

Los datos obtenidos a este respecto; i~dicaron que la mayor1a de 

los ovinos de estos grupos fuerÓn positivos a huevos de F. hepatica 

después de 14 semanas de infección, indicando que Triclabendazol 

removió a la mayoría de parásitos, sin embargo la mayoría de 

animales fueron otra vez diagnosticados como positivos entre las 10 

93 



y 15 semanas posteriores al tratamiento cuando· la reinfección· fue 

dosificada, 

El O.nico grupo en que se detectaron huevos de F. hepatica, ,fue el 

grupo l3, tratado en la semana 5 

9.6. Eficacia antibelmintica 

Rapic et al (1988), mencionan que la comparación de análisis 

fecales para calcular eficacia es solo un dato aparente. Sin 

embargo una prueba controlada provee el método más confiable para 

evaluar la actividad de un antihelmíntico, siendo este el mejor 

indicador de eficacia fasciolicida. 

Su eficacia fue demostrada contra grupos que no fueron reinfectados 

con 68.0 y 86.6 \ de eficacia para fasciolas de 5 y 8 s~manas de 

edad. Por e1 contrario, se registraron eficacias no tan aceptables 

en los grupos tratado.a en la semana 5 y reinfectados en la semanas 

7 y lO, con 34. 4 y 49. 4 % • Finalmente se registró mayor eficacia 

sobre las fasciolas adultas de 8 semanas, que en los grupos 

tratados en la semana e. 

El no.mero de parásitos colectados en estos grupos revelaron que el 

antihelmíntico demostró su efecto sobre las fasciolas derivadas de 

la primera infección. 
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10, CONCLUSIONES 

El tratamiento con Triclabendazol ejerció mayor eficacia sobre los 

grupos tratados en la semana B, influyendo en la evaluación de la 

infectividad de las fasciolas el lote de metacercarias. 

Las fasciolas remanentes después del tratamiento fueron más 

grandes, 

La infección seguida por reinfección después de 10 semanas no 

indujo protección. 

El tratamiento contra F hepatica de 5 y B semanas de edad, más 

reinfección a las 2 y 5 semanas posteriores no produjo ninguna 

protección con relación a los grupos testigo infectados, 

A pesar de encontrar diferencias en el peso de los hígados de los 

grupos experimentales, el presente estudio no proporciona evidencia 

concluyente para afirmar que el dallo es proporcional al tamaño, 

ntlmero de tr.emátodos presentes, al sexo del ovino y a la calidad 

del grupo infectado o reinfectado. 

El porcentaje de animales positivos al análisis coprológico, indica 

que en el grupo control infectado se detectaron huevos de F 

hepatica a partir de la 'séptima semana postinfección alcanzando el 

100% de animales parasitados hasta la 13 semana, los otros grupos, 

aun cuando en su mayoría fueron tratados con el antihelmíntico, 
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demostraron estar positivos a huevos del parásito, siendo estos 

porcentajes de 

reinfectados. 

atln en los grupos 

El análisis del efecto _de tl:'icia~-~llci,a~oi' indica, que el sexo de los 

hospederos influye en la sensibÚida_d_ a la presencia de fasciola, 

sin embargo la evidencia: ~o-_ 'e~ :.:~~llt~ndente y debe ser tornada con 

reserva. 

La respuesta inmune no se incrementa sensiblemente cuando el animal 

es reinfectado, por lo que la sospecha de un inmunosupresor es 

posible. La evaluación inmunológica no muestra una evolución 

paralela en la respuesta de los grupos testigos y los grupos 

infectados. 

Cuando las fasciolas alcanzaron 8 semanas de edad la respuesta 

inmune permaneció igual alcanzando sus máximos niveles en la décima 

semana, declinando posteriormente. Posiblemente algo suceda en el 

huésped el cual inmunomodQla todo el sistema comenzando un 

desarrollo, el cual no podría ser removido por tratamiento o 

infección. As1 cuando las fasciolas están presentes, posiblemente 

entren en otro sistema y este es el momento cuando se determina la 

presencia de los primeros huevos. 

Al detenerse la evolución de las fasciolas mediante el tratamiento 

se puede apreciar 5 semanas después la recuperación de la habilidad 

del sistema inmune. Esto puede ser un interés colateral, ya que el 
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tratamiento no solo mata a las fasciolas que deprimen la habilidad 

del huésped para responder; otorgando la· opárt'unidad · al huésped 

para recuperar la respuesta inmune, cuando su . habilidad no está 

presente a las dos semanas postratamiento ,· 
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