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RESUMEN 

El presente trabajo se realizó con Ja finalidad de actualizar Ja información 

y dar r1uevas alternativas en la utilización de tratamientos contra las parasitosis 

más comunes en rata, ratón y hamster que se presentan en los laboratorios de 

investigación y enseñanza. Además de establecer adecuadas medidas de 

diagnóstico, control y prevención de éstas enfermedades y asf, obtener colonias 

libres de éstas parasitosis. 

Existen una infinidad de parásitos que afectan a los ·animales de 

laboratorio. En este trabajo se hace referencia a los céstodos y nemátodos que 

fácilmente se presentan en los bioterios. Dentro de los céstodos se encuentra 

HvmenolepL~ nana; este parásito, tiene una importante relevancia dentro de la 

investigación. por que alteran los trabajos de experimentación, además que es una 

zoonosis. 

Los nemátodos que comunmente se encuentran son S¡phacla obvelata y 

Aspicu/arls tetraptera. también llegan a intervenir en la investigación y dentro de 

éstos Syphacla ~puede afectar al humano. 

Se realizó un minucioso trabajo de investigación bibliográfica, 

hemerográfica y de banco de datos en el Centro de Investigación y de Estudios 

Avanzados del Instituto Politécnico Nacional; Facultad de Estudios Superiores 

Cuautitlán en campo l y campo 4; Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 



en Ciudad Universitaria y en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del 

Instituto Politécnico Nacional. Analizando la información obtenida, se evaluó y 

se consideraron aquellos tratamientos utilizados actualmente, de los cuales se 

citan los siguientes: mebendazol, prazicuantel, niclosamida, piperazina, 

tiabendazol e ivermectina. 

Se establece un programa de diagnóstico y desparasitación que ayude a 

prevenir y controlar éstas enfermedades, para poder contar con animales libres de 

agentes parasitarios, sanos y de máxima calidad; dadas las necesidades de los 

investigadores que requieren de animales óptimos para sus trabajos de 

experimentación y contar con un menor número de variables que los alteren. 

"La alta calidad en la investigación requiere de animales de máxima 

calidad" 
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OBJETIVOS. 

l. Actualizar la infonnación sobre la utilización de tratamientos eficaces 

contra las parasitosis causadas por nemátodos y céstodos más comW!es 

en ratas, ratones y harnsters de laboratorio. 

2. Proponer las medidas de diagnóstico, control y prevención contra 

Hvmenolepls nana, Amlcularls tetraptera y Svphacia obvelata en rata, 

ratón y hamster, con la finalidad de contar con colonias de animales 

libres del parásito. 
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INTRODUCCION 

La investigación en la actualidad ha tomado una gran importancia, y 

seguirá en un ascenso mayor, los proyectos de investigación se enfocan a 

descubrir las enfennedades que alteran el curso nonnal del humano y de los 

animales, por lo tanto, en esta área de estudio es en donde juegan un papel 

importante los animales de laboratorio para: 

l.- Pruebas y estandarización de drogas y biológicos. 

2.- Investigación para encontrar la causa de algunas enfennedades. 

3.- Diagnóstico de enfennedades. 

4.- Preparación de antisueros, antitoxinas y anti venenos. 

5.- Preparación de vacunas y toxoides. 

6. - Educación e investigación en el área médico-biológica, etc. 

El animal para un experimentador o investigador es la variable más grande 

que puede tener para cualquier trabajo. Sin embargo, a gran número de estas 

personas no les importa su origen o procedencia. En la mayoría de los casos 

proceden de un bioterio . 

Un animal de laboratorio es cualquier especie que al ser sometida a 

experimentación proporciona una infonnación tabulada para tener así resultados 

específicos (Delgado, 1993). 
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BIOTERIO. 

El bioterio es la planta productora de animales donde se controlan 

ambiental y genéticamente las diversas especies que se utilizan para 

investigación. 

Existen varias especies que se manejan en un bioterio, tales como: 

- Ratas. -Ranas. 

- Ratones. - Palomas. 

-Cobayos. - Perros. 

-Tortugas. -Gatos. 

-Hamsters. - Monos, etc. 

Se considera que para fines de interés de docencia e investigación, y 

tomando en cuenta las especies de mayor facilidad en su adquisición, se utilizan 

más comúnmente en un bioterio conejos y roedores (Delgado, 1993). 

CLASIFICACION MICROBIOLOGICA. 

Los animales de laboratorio se pueden clasificar microbiológicamente en: 

Animal axénlco. 

Animal obtenido por cesárea; amamantado y criado en consideraciones 

· asépticas, demostrablemente libre de toda forma de vida asociada. 

s 



Animal gnotobiótico. 

Animal previamente axénico, pero que ahora presenta extra una fonna de 

vida adquirida por adición completamente conocida. La fonna de vida asociada 

debe ser agregada en poca cantidad y no patógena. 

Animal definido. 

Animal microbiológicamente asociado, previamente axénico y que se ha 

asociado intencionabnente con uno o más microorganismos. 

Animal mantenido en barrera. 

Animal microbiológicamente asociado que se ha colocado bajo un 

"sistema de barreras". Estos animales son utilizados repetidamente para 

monitorear la presencia de microorganismos administrados deliberadamente, asi 

corno los adquiridos accidentalmente. 

Animal libre de patógenos específicos. 

Animal libre de vida patógena específica asociada. Esta adición se asegura 

mediante la aplicación de pruebas microbiológicas específicas para los 

microorganismos considerados. 
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Animal convencional. 

Animal con carga microbiana desconocida e incontrolada. Estan 

constituidos por todos aquellos animales criados bajo condiciones ambientales no 

estrictamente controlada sin "sistema de barrera". 

En la actualidad; la mayoría de los bioterios existentes trabajan con 

animales convencionales, de aquí la necesidad de tratar de controlar o preparar a 

éstos animales a reducir la presencia de parásitos comúnmente encontrados y que 

nos alteran Jos resultados de investigación (Delgado, 1993). 
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RATA 

La rata es un animal de comportamiento bien definido, dócil y sumamente 

inteligente; de bajo costo y relativamente saludable. Satisface un amplio rango de 

procedimientos en las investigaciones (cuadro 1, 2, 3, 4). 

Clasificación taxonómica. 

Reino: Animal 

Phylum: Chordata 

Subphylum: Vertebrata 

Clase: Mammalia 

Orden: Rodentia 

Suborden: Myomorpha 

Familia: Muridae 

Género: &!!!l!!. 
Especie: norverg,lcus 

(Delgado, 1993; Malagon, 1994; Tena, 1994) 

RATON 

El ratón es el animal de laboratorio más extensamente usado. Su pequeño 

tamaño, temprana pubertad (madurez sexual), . fertilidad, corto periodo de 

gestación y relativamente alta posición en la escala evolutiva lo hace el animal 

· idóneo para muchos problemas o casos de investigación (cuadro 1,2, 3,4). 
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Clasificación taxonómica. 

Reino: Animal 

Phylwn: Chordata 

Subphylum: Vertebrata 

Clase: Mammalia 

Orden: Rodentia 

Suborden: Myomorpha 

Familia: Muridae 

Género: M!!!. 
Especie: musculus 

(Casasola, 1994; Delgado, 1993; Ruiz -a-, 1994) 

HAMSTER 

El harnster es uno de los animales más recientemente introducidos al 

laboratorio, sin embargo son extremadamente populares. 

Es un animal muy nervioso que responde agresivamente ante movimientos 

bruscos e inseguros; de cola corta, con tendencia a hacer madrigueras, de hábitos 

nocturnos, coprofágo, hibemante y estivante (cuadro l, 2, 3, 4). 
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Clasificación taxonómica. 

Reino: Animal 

Phylwn: Chordata 

Subphylum: Vertebrata 

Clase: Mammalia 

Orden: Rodentia 

Suborden: Myomorpha 

Familia: Cricétida 

Género: Mesocricetus 

Especie: rY!!!!l!!§. 

(Delgado, 1993; Herrera, 1994; Ruiz-b-, 1994) 
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Cua.dro t. DATOS ANATOMO-FISIOLOGICOS 
PARA METRO RATA RATON HAMSTER 

Promtdlo de~ al nacer s -6s 1.s s 2 8 nacen con incisin>s 

Pt:so al dutrte 40 -50. 10 -12. 20 -30• 

Madurn:M1u1ldr la.htmbn 100 di" (300 B) 60d!u(2S s> 60 de .. (95. 120 s> 

Peso adulfO/hMibre J2S• 30. 95-140• 

Tipo delo nlHI Poliéslrico continuo Polib.itrico continuo Poliéstrico continuo 

Dur1d6n drl tstro 12 horas 9-20floru 1.? 

Dctennlnadón de les ,,_. dtl Frolis vaginal Frotis vaginal Frotis vaginal 
ciclo tstral 

No. de cromo.soma 42(2n) 40(2n) 
44 (2n) El nGmero varia de 

una subespecie a otra 

Tipo de plaeeotad6n Endolcfiooorilll discoidal Endotcliocoria.1 discoidal EndotcliocoriaJ dise<Mdal 

Bicomado, unidos a nivel de Cuernos que desembocan 
Tipo de 6toro cervix 

Bicoma.do en forma indc:pendicnrc a 1a 
vagirta 

Vfda productiva de la hembra 
1afto(menopausia15-18 10·12m=(6-10 10·12 meses mms) camada.s) 

Vkla producdva del macho t ano 1 • l.S aJ\o• 1 año 

Ed1d al dnfete 20 dfas promodio 18-21dl'5 21·28dlas 
Edad a la pubertad S0·60dla> 3Sd!M 28-42dl8' 

Madura strual del macho 1 oo dlu (3SO sl SS dl8'(30g) 60dlu(8S • 1008) 

Peso adulroltMCh.o 3743 
20 ·40 s scsún laccpa de 

90-120g procedencia 

Dunodóa dol <lelo tttnl 4-Sdlas 4-SdLu 4dlas 

TJoo de ovulación EJoonlA.n=. E.snontánca EsriontAnea 

Momento de ta ovullclóa. 10 horu, dc:spúca de iniciado 2 • 4 horas dcspúcs de ¿? clc:stro iniciado el estro 

Gest1el6a 20·22dlu 19 dlas promedio 16dlu 

Tamafto dt la camada 6 .. 12 individuos I0-12crlu S·10cóu 

No. de tew de la btmbno 
6 pam (3 torkicaa. J s pares (3 totAcicas, 2 

6 • 7 pares abdominalct) abdominales) 
AdMdod NoctuMI Nocturna Nocturna 

Longevidad promedio 2.S altos 2arlot 3 ailos 

Tipo de 1p1roamlenlo Mono¡¡Amko y poli¡¡ámico Monogámico y poli¡¡.lmico Monogimico y poligimic:o 

Coasumodean1 10· lS mVdla 4 • 5 ml/d!a Adlibitum 

C.uuumo dullmtalo 12 -20 sr/dla (adul!Da) 4 • S ¡¡r/d!1 (adultoo) 10-14grldla 

(Casasola, 1994; Delgado, 1993; Herrera, 1994; Malagon, 1994; PMI, 1994; Ruiz, 1994; Tena, 
. 1994) 
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Cuadro 2. DATOS CARDIOVASCULARES 

PARAMETRO RATA RATON HAMSTER 

Frecuencia 66- 114/min 
respiratoria 

84-230/min 33 -127/min 

Presión sistólica 116mmHg 113mmHg ¿? 

Presión diastólica 90mmHg 81 rnmHg ¿? 

Frecuencia 
261 - 600/min 330 - 780/min 275 - 425/min cardiaCll 

Temperatura rectal 38.2°C 37.4º e 37.4°C 

' . 
(Casasola, 1994; Delgado, 1993; Herrera, 1994; Malagon, 1994; PMI, 1994; Ruiz,1994; Tena, 
.1994} 
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Cuadro 3. DATOS HEMATOLOGICOS 

PARAMETRO RATA RATON HAMSTER 

Volumen total de 59 mVkgPeso 78 mVkgPeso 7.5 % peso vivo 
sangre vivo vivo (5 - 6 %) 

Tiempo de 20 segundos 14 segundos ¿? 
coagulación 

Longevidad de 45 - 68 días 20 - 30 días ¿? 
eritrocitos 

Diámetro de 6.8 micras 6.6 micras ¿? 
eritrocitos 

Cantidad de 6 - 10 6 - 11 4.9 
eritrocitos millones/mn/ millones/mm' millones/mm' 

Hematocrito (Ht) 46% 42.5% 50-55 % 

Cantidad de 702-796 246 -339 160 - 516 
plaquetas mil/mm J mili mm' mil/mm' 

Hemoglobina (Hg) 14.8% 14.8% 16% 

Cantidad de 
14 rnillmní 8mil/mm' 10 mil/mm' 

leucocitos 

Neutrófilos 22.14 % 25% 25 -30 % 

Eosinófilos 2.14% 1.87% ¿? 

Basófilos 0.71 % 0.62% J.? 

Linfocitos 72.85 % 68.75 % 65-79 % 

Monocitos 2% 3.75 % i.? 

(Casasola, 1994; Herrera, 1994; Malagon, 1994; PMI, 1994; Ruiz, 1994; Tena, 1994) 
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Cuadro 4. REQUERIMIENTOS AMBIENTALES 

PARAMETRO 

Temperatura 
ambiental 

RATA 

Hume.dad relativa 45 

Iluminación 

Aireación 

12 hr/dla 

10- 20 
cambios/hora 

RATON 

1 o -12 hf/dfa 

10-15 
cambios/hora 

HAMSTER 

10-12 hr/dla 

10 -15 
cambios/hora 

(Casasola, 1994; Delgado, 1994; Herrera, 1994; Malagon, 1994; PMI, 1994; Ruh; 1994; Tena, 
1994) 
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ENFERMEDADES CAUSADAS POR CESTODOS Y NEMATODOS 

EN RATA, RA TON Y HAMSTER. 

Las enfermedades parasitarias más comunes en rata, ratón y hamster; son 

causadas por diversos agentes como protozoarios, helmintos, ectoparásitos, entre 

otros. Se hará referencia a los céstodos y nemátodos que con mayor frecuencia se 

presentan en tas colonias de tipo convencional y que afectan de igual manera a 

éstos roedores (Flynn, 1973; Bernirschke, 1978). 

En las parasitosis causadas por céstodos se menciona como principal 

agente a Hvmenoleols nana, que afecta el intestino delgado de los hospedadores 

definitivos. Este parásito es muy dificil de erradicarlo cuando se encuentra en las 

colonias convencionales, ya que además que presenta un ciclo de vida indirecto y 

directo que lo hace aún más dificil y por su facilidad de diseminación 

(Bernírscbke, 1978; Steele, 1982; Fox., 1988). 

Los nemátodos más frecuentes encontrados son Sv!Jhacla ~ y 

Aspicu/arls tetraptera; es muy común localizar estos agentes en un mismo 

hospedador. Aunque no se descarta la posibilidad de presentarse individualmente 

(Flynn, 1973; Fox, 1984; Harkness, 1989; Lindsey, 1991). 

Estos parásitos se localizan en el ciego y colon del huésped definitivo. 

Causan al igual que Hvmenolepis nana; retraso en el crecimiento, baja de peso, 

disminución de la condición, problemas digestivos entre Jos que podemos citar 

una enteritis, colitis, oclusión e impactación intestinal y en algunas ocasiones la 
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muerte, como es el caso de la himenolepiasis (Flynn, 1973; Fox, 1984; Goodman, 

1990; Lindsey, 1991 ). 

Presentan una distribución cosmopolita. Cabe mencionar que existe la 

posibilidad de contagio en el humano en la himenolepiasis actuando como una 

importante zoonosis. En el caso de la oxiuriasis por Svphacia ~ se han 

reportado algunos casos en el humano, Aspicularis tetraptera no representa un 

problema de salud pública (Flynn, 1973; Foster, 1982; Goodman, 1990). 

En muchas ocasiones éstas se presentan subclinicamente, pero aún asi se 

deteriora la condición de los animales, y esto repercute seriamente en la 

investigación, ya que se alteran y modifican los resultados experimentales 

(Bernirschke, 1978; Soulsby, 1987; Coghlan, 1993; Lipman, 1994). 

Es importante establecer un buen diagnóstico, para poder establecer 

adecuadas medidas de control y tratamiento. En la actualidad existen muchos 

productos comerciales contra estas parasitosis, los más frecuentemente utilizados 

en los bioterios y centros de investigación son el mebendazol, niclosamida, 

prazicuantel, tiabendazol, ivemiectina y piperazina (Booth, 1988; Soulsby, 1987; 

Harkness, 1989; Goodmiln, 1990; Taylor, 1992). 
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HIMENOLEPIASIS 

DEFINICION. 

La himenolepiasís es una enfennedad infecciosa causada por 

Hvmenolepis nana, que afecta el intestino delgado de roedores, primates y al 

humano{Bemischke, 1978; Soulsby, 1987; Fox, 1984). 

SINONIMIAS DE LA ENFERMEDAD. 

Himenolepíasis nana (Steele, 1982) 

Enfermedad de los gusanos enanos (Steele, 1982) 

Vampirolepis nana (Noble, 1989) 

Teniasis nana (Schnurrenberger, 1987) 

Himenolepiosis {Schnurrenberger, 1987) 

SINONIMIAS DEL PARASITO. 

~!!!!!l.!.!!9. 

~!!H!!a 

Hvmenolepis fraterna 

(Steele, 1982) 
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AGENTE ETIOLOGICO. 

La himenolepiasis es una enfennedad causada por un céstodo denominado 

Hvmenolepls lJ!!!!!l.; que pertenece a la familia Hymenolepididae y al orden 

Cyclophyllidea (Soulsby, 1987; Noble, 1989). 

Hvmenolepls l1!!!!!! (fig. 1) mide de 5 a 90 mm de longitud; el escólex 

contiene cuatro ventosas y es globular. El rostelo es corto y armado de 20 a 30 

espinas; es además muscular y retráctil semejante al Dipvlidium f!l!1Í!!!!.!!! 

(Farris, 1979; Bernirschke, 1978; Steele, 1982; Noble, 1989; Soulsby, 1987; 

Despommier, 1987). 

El máximo tamaño de los proglótidos es de O. 15 a 0.3 mm de largo por 0.8 

a 1.0 mm de ancho; el estróbilo puede estar compuesto hasta por 200 proglótidos, 

cada proglótido maduro contiene tres testículos globulares, un solo ovario 

globular y ésta compuesto por una glándula vitelina. Los segmentos grávidos 

presentan un utero saccifonne irregular y contienen de 100 a 200 huevos que son 

liberados por desintegración de los segmentos terminales y así pasan a las heces. 

Algunos autores mencionan que son trapezoidales (Bernirschke,. 1978; Farris, 

1979; Steele, 1982; Desponunier, 1987; Dixon, 1991; Conn, 1993). 

Los huevos (fig. 1) son globulares u ovales, hialinos; miden de 37 a 47 µ 

m por 50 a 53 µm y la oncósfera mide 16 a 25 µm por 24 a 30 µm. El embrión es 

esférico y de pared delgada con una protuberancia de cada polo y del cual 

emergen seis finos filamentos; la oncósfera (embrión hexacanto) mide de 24 a 30 

µm por 16 a 25 µm, y posee tres pares de ganchos pequeños 
0

(Flynn, 1973; Baker, 

1979; Bemirschke, 1978; Steele, i982; Edwin, 1982; Mead, 1986). 
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fig. l. ffrmenolml.• f.!!W! (Despommicr, 1987). 

u 

• 
Huevo 

·~ 
Prog16tldo grá\'ldo 

g=gancbos r= rostelo 

ve = ventosas t = ie,tículos 

QAOVariO vi = glándula vitelina 

u= utcro fj> = filamentos polares 

eh = embrión hci<acanto 

CICLO DE VIDA 

Nonnalmente es directo mediante la ingestión de los huevos por el 

hospedador definitivo; ocasionalmente por hospedadores intermediarios como: 

Ctenocephalides can/9, fJ4!s. irritans, Menephllus eylindrlcus. Xenopsrlla 

cheopls, Spleophonus piceus. Tribolium con(ilsum y ~ molilor. (Steele, 

1982). 
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La larva e insecto adulto de Tribolium sp pueden infectarse por los huevos 

de Hvmenolepls ~ que se encuentran en los proglótidos ¡,'!"ávidos y por el 

cisticercoide; desarrollándose en estos insectos la fase infectante (Steele 1982). 

DIRECTO. 

Este parásito es el único céstodo que se conoce que puede transmitirse 

directamente (fig. 2). Los proglótidos grávidos son eliminados en las heces del 

hospedador definitivo; la infección se da cuando se ingiere por otro hospedador 

definitivo. Los huevos maduran en el intestino delgado, el embrión se libera y 

despúes penetra el vello intestinal y se transforma a larva cisticercoide de 4 a 5 

días. Cuando la larva regresa al lumen intestinal, se fija a la mucosa. y se 

desarrolla así el adulto esto ocurre entre 10 y 11 días. De este modo el ciclo de 

vida, en la transmisión directa, se completa de 14 a 16 días (Flynn, 1973; 

Dunn,1983; Soulsby, 1987; Noble, 1989). 

fig. 2. Esquema del ciclo evolutivo directo de Hvmenoleois nana (Despommier. 1987). 

~o intestino delgado 

""";~....,,,!.,.rnb•""'"' 3 
ocosrera incubada el cisticercoide - . • · 

se desarrola en vellosidades Los pr!'glót1dos grávidos 
se dcsmtegran 

erido DIRECTO 

Huevo cmbrionado ·Huevo embriooado en heces 
(Etapa lnrecclosa) (etapa diagnóstica) 

MEDIO EXTERNO 
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INDIRECTO. 

También ocurre la transmisión indirecta (fig. 3). Las larvas infectantes se 

desarrollan en artrópodos como escarabajos o pulgas, y el hospedador definitivo 

se llega a infectar por la ingestión de éstos insectos afectados. El tiempo 

requerido para el desarrollo de las larvas en los insectos varia con la temperatura 

ambiental, por lo que la duración en el ciclo de vida indirecto es variable (Flynn, 

1973; Dunn, 1983). 

El ciclo de vida, desde la ingestión hasta que se manifiesta toma de 20 a 

30 días (Fox, 1984). 

El ciclo de vida indirecto varía dependiendo de la temperatura ambiental y 

de las especies de hospedadores intermediarios ( Bemirschke, 1978). 

lig. 3 Esquema del ciclo evolutivo indirecto de Hvmenolepls nana (Despommier, 1987). 

Adulto en lnlesllno delgado 
El e1tólexse adhiere '1J 
allnletllno · ). 

~ _ Los proglólldos grávido• 
/ · • INDIRECTO •e deslnlegran 

Ingerido Rala, ral6n y hamsler \ 
Clstecercoldeen ~ (humano) @Huevo embrlonadoen bece1 
cavldadorgánk:-- _ ~ (elapadlagn611lca) 
(elapa lnfecdola) ~ 

\ -= ) 
r.1:n~~~i;:~::r•@ Ingerido 
DfOlfmal ~ 
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HOSPEDADORES DEFINITIVOS. 

Se mencionan principalmente como hospedadores definitivos al ratón, 

rata, hamster, primate.s no humanos y al humano. Se han reportado casos de 

infecciones por Hvmenolepis nana en 111onos ~ y en chimpances; otros 

casos identificados fueron dados en cobayos, pero éstos son considerados como 

una especie de hospedador ocasional (Flynn,1973; Bemirschke, 1978; Baker, 

1979; Foster, 1982). 

DISTRIBUCION. 

La distribución de la infección por Hvmenolepis !!!!!11! es cosmopolita 

(Foster, 1982). 

EPIDEMIOLOGIA. 

FACTORES AMBIENTALES. 

·Temperatura ambiental; el huevo facilmente vive los primeros días 

fuera del hospedador a una temperatura de 20-24 ºC y durante 

este tiempo puede diseminarse rapidamente (Flynn, 1973; 

Bemirschke, 1978). 

- Presencia de los hospedadores intermediarios; para la formación 

del cisticercoide y asi desarrollarse la fase infestante en el ciclo 

de vida indirecto (Soulsby, 1987). 

• Condiciones sanitarias del medio ambiente; generalmente se 

puede dar la infestación cuando no existe una higiene adecuada 

del material y equipo para las colonias de roedores (Steele, 1982; 

Fox, 1984). 
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FACTORES DEL HOSPEDADOR. 

- Edad; la himenolepiasis es más común y frecuente entre las 5 y 7 

semanas de edad (Asano, 1993). 

- Especie; Se han reportado incidencias en colonias de ratones 

convencionales del 64, 87 y 100%, dependiendo de la cepa. En 

los hamsters se han reportado incidencias altas del 42% (Flynn, 

1973). 

FACTORES DEL PARASITO. 

- Ciclo de vida: Directo que dura de 14 a 16 días o indirecto que 

varía dependiendo de los factores ambientales y del tipo de 

hospedador intermediario (Bemirschke, 1978; Baker, 1979). 

- Resistencia al medio ambiente: Los huevos son relativamente 

susceptibles al medio ambiente, ya que no sobrepasa los 

11 días aún en condiciones óptimas (Baker, 1979; Acha, 

1986). 

- Capacidad de diseminación del huevo: Es facilmente diseminado 

el huevo por el aire, alimento, insectos y por el manejo enjaulas, 

botellas de agua, aserrín o viruta (Flynn, 1973). 

PATOGENIA. 

- Expoliatriz quimófaga: La alimentación de Hvmenolepis nana es por 

medio de difusión facilitada. El parásito conswne carbohidratos en el 

intestino del hospedador, pero la necesidad del parásito no es mucha en 

cuanto a éstos; pero si compite más por otras sustancias nutricionales 

como son los aminoácidos y vitaminas (Steele, 1982). 
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- Alergizante e irritativa: Por la presencia del parásito en la mucosa 

intestinal, depende también de la cantidad de parásitos. Se relacionan 

por un awnento en la penneabilidad y salida de líquido que impide que 

se absorban los nutrientes (Bernirschke, 1978; Hime, 1978). 

- Traumática: Es por el efecto que causa al emerger la oncósfera y penetrar 

en las vellosidades intestinales, y al regresar al lwnen intestinal para 

fijarse a la misma (Flynn, 1973; Bemirschke, 1978; Fox, 1982; 

Soulsby, 1987). 

- Mecánica-obstructiva: En los casos de infecciones severas, según la 

cantidad de parásitos presentes se llega a causar una impactación u 

oclusión intestinal (Ribelin, 1971; Hime, 1978; Baker, 1979). 

- Inmunología-autoinfección: La inmunidad contra el parásito es más 

probable que se desarrolle en la transmisión directa, cuando el tejido del 

hospedador definitivo es invadido. En la trasmisión indirecta, la fase en 

el tejido es omitida y no se produce la inmunidad. Este fenómeno 

tiene una importancia significativa con la relación inmunidad

autoinfección (Noble, 1989). 

CUADRO CLINICO. 

Muchas de las infecciones tienen una presentación subclínica o 

asintomática dependiendo de la cantidad de céstodos presentes en el cuerpo del 

. animal afectado (Flynn, 1973; Bernirschke, 1978; Fox, 1982; Soulsby, 1987). 
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En infecciones severas en los roedores de 1 aboratorio es invariablemente 

patógena; causando una diarrea que va de moderada a profusa, dolor abdominal, 

anorexia, desordenes nerviosos, extrema apatía. También se ha reportado; retraso 

en el crecimiento y baja de peso ( Baker, 1978; Vigar, 1979). 

En el hamster causa: oclusión intestinal, impactación y muerte (flynn, 

1973; Bemirschke, 1978). 

LESIONES. 

Básicamente el tipo de lesiones que se presentan en los roedores afectados 

son: una enteritis catarral, inflamación crónica, abscesos, linfadenitis 

granulomatosa focal de los nódulos linfoides mesentéricos y enterocolitis con 

hiperplasia linfoide (Bemirschke, 1978; Baker, 1979; Arther, 1981; Noble, 

1989). 

DIAGNOSTICO. 

El diagnóstico se basa en la demostración de los huevos del parásito en las 

heces, por medio de exámenes coproparasitoscópicos (Me Master o flotación). Y 

por la presencia e identificación de los céstodos adultos en el intestino delgado a 

la necropsia (Baker, 1979; Soulsby, 1987). 

Mediante un corte histológico, ocasionalmente se pueden demostrar los 

cisticercoides en las vellosidades intestinales y en los nódulos linfoides 

(Bernirschke, 1978). 
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SALUD PUBLICA. 

Es una importante zoonosis; ya que Hvmenolepis !!!!!!!!. es patógena para 

el humano. En infecciones leves es inaparente, pero en infecciones severas causa 

anorexia, vómito, diarrea, baja de peso, dolor abdominal, insomnio, apatía, 

irritabilidad, prurito nasal y anal, y algunos signos neurológicos. La transmisión 

de los animales al hombre es probablemente poco frecuente; para el personal que 

trabaja en laboratorios con éstos animales deberían ser precavidos por esta 

posibilidad e informarse y mejorar su higiene personal propia (Flynn, 1973; Biagi, 

1986; Acha, 1986; Schnurrerberger, 1987). 
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ASPICULARIASIS 

DEFINICION. 

La aspiculariasis es una enfennedad infecciosa parasitaria que afecta el 

colon de ratón, rata, harnster, ocasionalmente a conejos y roedores silvestres (Me 

Nair, 1977; Fox, Ji984; Holmes, 1987; Harkness, 1989; Lindsey, 1991). 

SINONIMIAS DE LA ENFERMEDAD. 

Enfennedad de los gusanos "redondos" (Lindsey, 1991) 

Oxyuriasis (Harkness, 1989) 

Mouse pinwonn (Flynn, 1973; Lindsey, 1991) 

SINONIMIAS DEL PARASITO. 

Aspiculurls tetravtera (Flynn, 1973; Holmes, 1987; Harkness, 1989). 

AGENTE ETIOLOGICO. 

La aspiculariasis es una enfennedad causada por un nemátodo 

denominado Asplcularls tetraptera; que pertenece al orden Ascaridorida. 

superfarnilia Oxyuricae, familia Oxyuridae y a la subfamilia Aspiculurinae 

(Flynn, 1973; Lindsey, 1991). 

La hembra de Aspicularls tetraptera mide de 2.6 a 4.7 mm de longitud, 

los machos son ligeramente más pequeños y miden de 2 a 4 mm de longitud (fig . 

. 4). 
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La vulva se encuentra en el tercio anterior del cuerpo de la hembra, el 

macho presenta una cola cónica en el ancho caudal. La espícula y el gubemáculo 

no están presentes. Los huevos (fig. 4) son simetricamente elipsoidales, con una 

capa delgado, mide de 89 a 93 µpor 36 a 42 µ (Flynn, 1973; Fox, 1984). 

fig. 4, Aspicularis tetraptera. A. Hembra; B. Macho; C. Extremo posterior del macho; D. Huevo 

(Flynn, 1973) 

CICLO DE VIDA. 

D 

piª' 
w·J~ 

El ciclo de vida es directo (fig. 5) y toma aproximadamente de 23 a 25 

días. Los parásitos adultos habitan el colon, las hembras depositan sus huevos por 

las noches en una cápsula mucosa de los gránulos fecales. Se requiere de 6 a 7 

días a 24 ºC (temperatura ambiente) para ser ínfestantes y pueden sobrevivir 

semanas fuera del hospedador. La infestación se lleva a cabo por la ingestión de 

los huevos ínfestantes; ya sea de forma directa o por contaminación del alimento 

y agua. La larva se desarrolla inicialmente en la parte distal del colon (en las 

criptas) y se quedan por 4 a 5 días; posteriormente migran a las 3 semanas y se 

desarrolla la maduración en el colon proximal y los huevos aparecen en las heces 
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despúes de 23 días (Flynn, 1973; Fox, 1984; Beaver, 1986; Harkness, 1989; 

Lindsey, 1991). 

fig. S Esquema del ciclo evolutivo de Asplcu(aris tetraptera. 

Adulto en colon 

/ ~ Hembra pone huevos 
Maduraci6n y apareamiento 

colón proximal 
migran 1 DIRECTO 1 

"''Larva se desarrolla en las criptas 

ingerido 

I en heces 

1.

1

1 del colón distal 

Huevo larvado ______ _...uevo larvado • . 
(etapa infecciosa) t/;l,ªPª dragnóstica) 

8 MEDIO EXTERNO " . 

HOSPEDADORES DEFINITIVOS. 

Los hospedadores definitivos que se mencionan son principalmente el 

ratón, roedores silvestres, la rata aunque no es común, pero se llega a encontrar y 

en el conejo de laboratorio (Flynn, 1973; Harkness, 1989; Lindsey, 1991). 

Ocasionalmente afecta a gerbos (Fox, 1984). 

DISTRIBUCION. 

La distribución de la infección por Asplcularis tetraptera es considerada 

· cosmopolita (Flynn, 1973). 
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EPIDEMIOLOGIA. 

FACTORES AMBIENTALES: 

·Temperatura ambiente (24 ºC) (Harkness, 1989). 

- Condiciones sanitarias del medio ambiente; cuando existe una 

mala higiene y limpieza del equipo y material para el 

mantenimiento de las colonias (Fox, 1984; Harkness, 

1989; Lindsey, 1991). 

FACTORES DEL HOSPEDADOR: 

- Cepa: Dentro de las características del hospedador hay cepas más 

susceptibles que otras. Las cepas de ratones DBN2 y RF son 

altamente susceptibles y la cepa C3H es más resistente a la 

infestación (Harkness, 1989). 

- Edad: La aspiculariasis no es común en animales jovenes, pero se 

incrementa su incidencia con la edad. Es más frecuente a las 1 O 

semanas de edad (Harkness, 1989). 

- Sexo: Los machos son un poco más resistentes que las hembras a 

la infestación causada por Aspicu/arls tetraptera (Harkness, 

1989). 

- Microflora intestinal: Las infestaciones de los parásitos varia con 

la composición de la microflora intestinal (Harkness, 1989). 

FACTORES DEL PARASITO: 

- Ciclo de vida: Directo que dura de 23 a 35 días, que varia 

dependiendo de los factores ambientales (Fox, 1984; Harkness, 

1989; Lindsey, 1991 ). 
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• Huevos embrionados: Se requiere de 6 a 7 días para que los huevo 

sean infectantes (Flynn, 1973; Lindsey, 1991) . 

• Resistencia al medio ambiente: Los huevos embrionados pueden 

sobrevivir semanas fuera del hospedador, ya que requieren una 

temperatura ambiental adecuada (24 ºC) y generalmente en este 

tipo de colonias son óptimas y controladas (Fox, 1984; Lindsey, 

1991). 

PATOGENIA. 

- lrritativa.· Por la presencia del parásito en la mucosa del colon al fijarse 

a ésta y alimentarse del contenido intestinal (Coghlan, 1993). 

• Traumática.· En infestaciones severas existe tenesmo por parte del 

hospedador al intentar evacuar las heces, y al encontrarse obstruido 

el colon se manifiesta un prolapso rectal (Coghlan, 1993 ). 

• Mecánica·obstructiva.· Se manifiesta por impactación, constipación e 

intususcepción debido a un gran número de parásitos presentes en el 

colon impidiendo la función normal de éste (Flynn, 1973; Harkness, 

1989; Coghlan, 1993). 

CUADRO CLINICO. 

La mayoría de las infecciones son consideradas como subclínicas 

(Lindsey, 1991; Coghlan, 1993). 

En infecciones severas; causa retraso en la ganancia de peso, disminuye la 

actividad, impactación, constipación, y prolapso rectal (Flynn, 1973; Harkness 

· 1989; Coghlan, 1993). 
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LESIONES. 

Principalmente el tipo de lesiones que se presentan son: una inflamación 

severa de la mucosa intestinal del colon, irritación e intususcepción (Flynn, 1973; 

Fox, 1984; Harkness, 1989; Coghlan, 1993). 

Generalmente no causan otras lesiones, ya que son parásitos que se 

encuentran en el lumen (Harkness, 1989). 

DIAGNOSTICO. 

Es importante considerar para el diagnóstico, tomar en cuenta la edad del 

roedor y el tiempo de la prueba. 

El diagnóstico se basa en la demostración de los huevos en las heces por 

medio de la técnica de flotación o Me. Master. Y por la presencia de los parásitos 

adultos en el colon a la necropsia (Flynn, 1973; Fox, 1984). 

En algunos casos, histopatológicamente se pueden observar las larvas de 

Asp/cu/arls tetraptera que penetran el epitelio intestinal (Harkness, 1989). 

SALUD PUBLICA. 

No causa problemas de salud pública en el humano (Flynn, 1973). 
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OXIURIASIS 

DEFINICION. 

La ox.iuriasis es una enfennedad parasitaria infecciosa que afecta el ciego 

y colon de rata, ratón y hamster (Foster, 1982; Fox, 1984; Lindsey, 1991). 

SINONIMIA DE LA ENFERMEDAD. 

Enfermedad de los gusanos "redondos" (Lindsey, 1991). 

Mouse pinwonn (Lindsey, 1991). 

AGENTE ETIOLOGICO. 

La oxiuriasis es causada por un nemátodo denominado Svphac/a obvefata, 

la cual pertenece al orden Ascaridorida. superfamilia Oxyuricae, familia 

Oxyuridae y a la subfamilia Svohaciinae (Flynn, 1973). 

Svphacia obve/ata (fig. 6), es un gusano redondo, en punta, brillante y 

blanco. El macho mide de 1.1 a 1.5 mm por 120 a 140 µ, la hembra de 3.4 a 5.8 

mm pór 240 a 400 µ. La boca tienen tres diferentes labios dispuestos 

trirradialmente alrededor de la boca sin cápsula bucal, el esógago es típico de los 

oxiurios con una prominencia prebulbar posterior, es globular y con una válvula 

bulbar. Presenta un par de aletas laterales poco prominentes, que se extienden 

desde el extremo anterior, hasta la región cervical, también tres proyecciones 

cuticulares en la superficie ventral. En el macho se encuentra cerca de la mitad 

. del cuerpo. La cola es larga y en punta. En el macho se presenta una típica 
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curvatura ventral cerca de la longitud más ancha del cuerpo, terminando detrás de 

la cloaca en un proceso terminal fino. Es simple y delgado. El gubemáculo y la 

espícula copuladora, larga y ligeramente curvada están presentes. La vulva en la 

hembra se encuentra anterior al cuerpo dirigido oblicuamente. La vagina 

frecuentemente es protuberante y se comunica con un ovoeyector muscular que 

se abre en un utero largo y simple. Las vesículas seminales, los oviductos y los 

tubos ováricos son dobles (Flynn, 1973; Fox, 1984; Craig, 1982). 

fig. 6. Si•phacia obve/ata. A. Extremo anterior de la hembra; B. Extremo posterior de la hembra; 

C. Extremo anterior del macho; D. Extremo posterior del macho (Fl)nn, 1973). 
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Los huevos (fíg. 7) son planos de un lado y puntiagudos al final, miden de 

118 a 53 µpor 33 a 55 µ. El núcleo llena la cápsula y frecuentemente se 

encuentra el estadio larvario cuando éstos son depositados (Flynn, 1973; Fox, 

1984). 
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CICLO DE VIDA. 

El ciclo de vida (fig. 8) es directo y se completa de 11 a 15 días. La 

hembra deposita los huevos en el colon, en la piel de la región perianal y 

entonces muere. Los huevos son infestantes en pocas horas (alrededor 'de 6 

horas). La infestación ocurre de tres maneras: 

Directamente: por la ingestión de huevos embrionados de la región 

perianal de un animal infectado. 

Indirectamente: por la ingestión de agua o alimento contaminado con 

huevos embrionados. 

Retroinfestación: cuando se encuentran los huevos en la región perianal y 

las larvas migran hacia el colon por medio del ano. 

Los huevos ingeridos liberan la larva en el intestino delgado, y estas 

migran al ciego dentro de las primeras 24 horas; donde la hembra deposita los 

huevos embrionados (rango de 266-347 huevos). Los parásitos permanecen en el 

ciego y colon durante un lapso de 10 a 11 días en los que maduran y se aparean. 

Las hembras migran nuevamente y dejan los huevos en el hospedador y se inicia 
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otra vez el ciclo (Flynn, 1973; Fox, 1984; Lindsey, 1991; Grice, 1993; Lipman, 

1994). 

fig. 8. Esquema del ciclo evolutivo de Srp/1acia ohvelata. 

Adulto en ciego 
/y colon "R 

aduración y apareamiento '---. 
en ciego y colon Hembra en colon 

pone huevos 

1 DIRECTO 

huevo larvado 
( etap,iagnóstica) 

MEDIO EXTERNO 
~~~~~~~~~~~-
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RETRO-INFESTACION 

HOSPEDADORES DEFINITIVOS. 

Los hospedadores definitivos son: ratón, rata, hamster y gerbo (Flynn, 

1973; Ross, 1980; Fox, 1984; Harkness, 1989). 

Los monos son susceptibles a este nemátodo por lo que una infestación 

natural en el laboratorio puede ocurrir. El humano es similarmente susceptible y 

ocasionalmente se han reportado infestaciones naturales por este parásito (Flynn, 

1973). 
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DISTRIBUCION. 

La dislribución de la infección por Svphacia obvelata es cosmopolita 

(Flynn, 1973; Craig, 1982; Goodman, 1990). 

EPIDEMIOLOGIA. 

FACTORES AMBIENTALES. 

- Condiciones sanitarias del medio ambiente; por un mal manejo en 

la higiene y limpieza de las colonias, equipo, material e 

implementos utilizados para el cuidado de los animales y que 

facilmente pueden ser contaminados (Fox, 1984; Harlmess, 1989). 

FACTORES DEL HOSPEDADOR. 

• Edad: Son más susceptibles los animales jóvenes (80% a las 5 

semanas y el 15% a las 7 semanas), los adultos son más 

resistentes a la infestación (8 a 10 meses es el 1%) (Flynn, 

1973; Lindsey, 1991) 

- Estado inmunólogico: El estado inmunólogico del hospedador 

favorece la infección cuando se encuentra disminuido. Existe una 

gran competencia inmunológica del hospedador/parásito (Battes, 

1987; Lindsey, 1991; Huerkarnp, 1993; Lipman, 1994). 

FACTORES DEL PARASITO. 

- Ciclo de vida: Directo que dura de 11 a 15 días (Fox, 1984; 

Harkness, 1989). 
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• Virulencia: Los huevos son altamente infestantes en las 

primeras 6 horas y pueden sobrevivir por semanas en 

condiciones de desecación (fox, 1984; Linclsey, 1991; Huerkamp, 

1993) . 

• Retroinfestación: Dado por la capacidad de las larvas infectantes 

de migrar al colon por medio del ano (Flynn, 1973). 

- Patogenicidad del parásito: El número de animales que se 

pueden afectar por Svphacla ~es alto de un 80"/o a 

90% (Fox, 1984). 

- Grado de transmisión: Es facilmente transmisible por medio de 

fomites como en el manejo de jaulas, asenin y botellas de agua 

(Le Blanc, 1993). 

PATOGENIA. 

- Irritativa.· Por la presencia del parásito adulto en el ciego y colon 

al ftjarse en ésta y alimentarse del contenido intestinal (Hime, 1978; 

Harkness, 1989). 

• Traumática.- Debido al prurito ocasionado cuando las hembras salen a 

poner sus huevos en el ano, existe mutilación de la base de la cola (Fox, 

1984). 

• Mecánica-obstructiva.· En infestaciones graves se manifiesta por una 

impactación, intususcepción y constipación; dado por la presencia de 

gran cantidad de parásitos y de heces pastosas debido a la disminución 

de adsorción de agua (Harkness, 1989; Huerkamp, 1993; Lipman. 1994). 
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CUADRO CLINICO. 

Usuahnente es asintomática, pero dependiendo de la cantidad de oxyuros 

presentes en el animal afectado se puede presentar el siguiente cuadro clínico: 

Disminución en la ganancia de peso, retrazo en el crecimiento, pelo 

hirsuto, pobre condición, disminución de la actividad, baja en la reproducción, 

aumento de heces pastosas (impactación fecal), debido a que impide la absorción 

de agua y electrolitos mutilación de la base de la cola debido al prurito 

ocasionado. Desordenes intestinales, impactación, intususcepción, irritación 

rectal asociado a una alta infestación y constipación (Fox, 1984; Wagner, 1988; 

Harkness, 1989; Lubcke, 1992; Huerkamp, 1993; Lipman,1994). 

En ratas se han reportado casos en los cuales la oxiuriasis por Svphacia 

~induce a una artritis (Battes, 1987; Wagner, 1988; Lipman, 1994). 

LESIONES. 

En infestaciones severas del parásito se llega a observar una enteritis 

catarral. Además que una de las caracteristicas de éstos parásitos es que habitan 

el Jumen, por lo cual no se llegan a manifestar lesiones (Harkness, 1989). 

Flynn (1973) reportó un caso de Svvhacla ~en el cerebro de un 

hamster. 

Se han reportado casos por infestaciones severas con presencia de 

granulomas hepáticos (Flynn, 1989; Lipman, 1994). 
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DIAGNOSTICO. 

El diagnóstico se basa en la demostración de los huevos en la región 

perianal por medio de la técnica de Graham o "Diurex". Por la presencia e 

identificación de los nemátodos adultos en el ciego y colon a la necropsia (Flynn, 

1973; Fox, 1984; Harkness, 1989; Lindsey, 1991). 

INTERFERENCIA CON LA INVESTIGACION. 

Existe una gran proporción de roedores de tipo convencional afectados por 

este parásito; lo cual se refleja en los resultados experimentales, ya que 

modifican la respuesta inmune del hospedador. 

También este nemátodo puede separar dentro del tracto gastrointestinal 

enzimas, honnonas, proteínas, metabolitos y otras sustancias lo que puede 

confundir y alterar los trabajos de investigación (Battes, 1987; Flynn, 1989; 

Huerkamp, 1993; Lipman, 1994). 

SALUD PUBLICA. 

Infecciones causadas por Syphacia !!Í!J!!1.9!9. han sido reportados en 

primates no humanos y en el hwnano. Una infección causada por infestación 

natural no es común, pero el personal que trabaja con roedores de laboratorio 

tiene la posibilidad de afectarse con excretas de los animales infestados, si no se 

tiene la precaución en el manejo de éstas (Flynn, 1973; Fox, 1984; Craig. 1982; 

· Beaver, 1986). 
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TRATAMIENTO 

MEBENDAZOL. 

Este fánnaco se encuentra dentro del grupo de los benzimidazoles. 

Nombres comerciales. 

Averdan, Mebendazol, Mebentral, VermiceU, Entozuril, Mebensan 10, 

Amycil, Mebensole, Exaverm. Soltric, Revapol, Benedaxol (DEF, 1993; 

PEV, 1992; Sumano y Ocampo, 1988). 

Fórmula estructural del mebendazol (Goodman.1990), 

(Metil-5-benroll l-:Z-bencimill11zol ctll'bamlJlo) 

Características ftsicoauímlcas. 

Este fánnaco, descubierto en 1971, es un polvo amoño, de color 

amarillento y sabor agradable. Es muy poco soluble en agua y en mayor parte 

de los disolventes orgánicos, pero es soluble en ácido fórmico (Sumano y 

Ocampo, 1988). 
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Farmacocinética. 

Se absorbe muy poco en el tracto gastrointestinal debido a su baja hidro 

solubilidad en el agua, y alcanza un nivel plasmático menor al 1% de la dosis 

administrada. Lo que se absorbe sufre biotransformación hepática 

(descarboxilación). Se excreta con las heces en 24 a 48 horas de administrado. 

La cantidad absorbida se recupera en la oriua, entre el 5 y 1 O"/o de 24 a 48 

horas (Sumano y Ocampo, 1988; Booth, 1988). 

Mecanismo de acción. 

Los benzimidazoles actúan sobre los parásitos por inteñerencia en la 

generación de energía para su metabolismo. Excepto para el mebendazol que 

inhibe la fumarato reductasa y la fumarato alcalina: Al bloquearse estas 

enzimas se inhibe la generación de energía mitocondrial en la forma de 

adenosin trifosfato (ATP). En la ausencia del uso de energía el parásito 

muere. La expulsión de los parásitos ocurre de 2 a 3 dios despúes de la 

dosificación del medicamento. Inhibe de manera selectiva e irreversible la 

captación de glucosa y otros nutrientes en los helmintos sensibles (Booth, 

1988; Miller, 1989; Carsorio, 1991). 

Toxicidad. 

Es poco tóxico tanto para los animales como para el hombre, aunque tiene 

efectos depresores sobre el sistema nervioso central que se manifiesta por 
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mareos y somnolencia. Las ratas y los ratones toleran dosis superiores a 1 O 

mg/kg (Sumano y Ocampo, 1988). 

El mebendazol y el tamaño de sus partículas (10-20 µ m) tiene una dosis 

letal 50% de 3.56 g/kg en el ratón, pero en partículas más pequeñas (3-5 µ m) 

es cinco veces más tóxico para el ratón con dosis letal 50% de 0.62 g/kg. 

La dosis letal media (LOSO) es de más de 4500 mg/kg (Booth, 1988; 

Gupta, 1990). 

Dosis y administración. 

Los benzimidazoles son administrados por vía oral, en pastas o 

supensiones. Para la administración en el alimento es incorporado en sales o 

pelets. 

Dosis para animales de laboratorio: 48-100 mg/kg (Bossche, 1972; Booth, 

1988; Soulsby, 1987; Khan, 1991). 

Dosis efectiva contra Hvmenolepls !!l!!!!ll. 250 mg/kg durante 3 dias 

(Gupta, 1990). 

Dosis recomendadas para tratar las parasitosis por Svehacia obvelata y 

Aspiculari.' tetraptera es: 40-50 mg/kg de peso vivo, repetir a los 7 días 

(Holmes, 1984; Gupta, 1990). 
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PRAZICUANTEL. 

Nombres comerciales, 

Droncit, Cisticid, Ehliten, Cesol, Ceneride (DEF, 1993; PEV, 1992; Surnano 

y Ocampo, 1988). 

Fórmula estructural del prazicuantel (Sumano y Ocampo, 1988). 

~o 
o:c() 

(Z Ciclocarbonil)-1,J,4,6, 7, H6,hexahidro-2 pirar;Jno (2,1)-(isoquinolona) 

Caracteristjcas tlsicoguimicas, 

El prazicuantel es un compuesto incoloro y prácticamente inodoro, 

cristalino, con un fuerte sabor amargo. En condiciones normales de 

almacenamiento es estable. Es muy soluble en disolventes inorgánicos, 

ligeramente soluble en alcohol y casi insoluble en agua. Solamente se ha 

reportado soluble en agua a una concentración de 0.04 g/100 rnl a 25 • C 

(Booth, 1988; Sumano y Ocampo, 1988). 
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Farmacoclnética. 

El fármaco es absorbido rápidamente en el intestino de todos los animales 

y de igual menera es eliminado de la circulación sanguínea, 

Se sabe que el prazicuantel se absorbe por vía digestiva. En ratones la 

absorción en el estómago es escasa y es máxima en el duodeno. Pasa la 

barrera hematoencéfalica provocando reacciones clínicas, tales como: 

somnolencia, apatía y mareos. Parece ser que se biotransforma a nivel 

hepático ya que solo indicios de la dosis oral se eliminaron en forma 

biológicamente activa con la orina y las heces (Swnano y Ocampo, 1988). 

La maxima concentración en el plasma se obtiene despúes de 5 minutos en 

el ratón, y de 15 a 30 minutos en la rata y en el hamster. 

La dosis oral de 300 mg/kg en ratas, la concentración de la droga en la 

sangre portal es de 21.1 µg/ml, mientras que en la sangre periférica es de 6.2 

µglml (Booth. 1988). 

Mecanismo de acción. 

Se ha observado que el prazicuantel inlúbe sistemas enzimáticos del 

metabolismo de los carbohidratos, causa contracción de los esquistosomas por 

un efecto especifico en la permeabilidad de la membrana celular (Sumano y 

Ocampo, 1988; Carsorio, 1991). 

Toxicidad, 

La dosis letal media (LOSO) en ratones y ratas es entre 2000 y 3000 

mglkg. Estudios en ratas y conejos gestantes indican que no hay efectos 
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embriotóx.icos o teratogénicos de la droga, cuando son dosis orales de 30, IDO 

y 300 mg/kg (Booth, 1988). 

Ha probado ser útil contra céstodosjovenes de Hvmenolepis nana la dosis 

eficaz empleada es de 25-100 mg/kg (Sumano y Ocampo, 1988; Soulsby, 

1987; Maki, 1989). 

En el ratón los resultados terapéuticos se obtienen a dosis de 25 mglkg de 

peso vivo administrados en dos aplicaciones con un intervalo de 1 O dlas 

(Ebisui, 1991 ). 

También se puede administrar en el alimento a razón de 140-210 ppm por 

7 días consecutivos (Arther, 1981; Harkness, 1989). 
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NICLOSAMIDA. 

Nombres comerciales. 

Mansonil, Mebeciclol, Fenasal, Lintex (Booth, 1988; DEF, 1993). 

Fórmula estructural de la niclosamida (Sumano y Ocampo, 1988), 

(N-2-cloro-4-nltrofenü-S-clorosalícllamlda) 

Características flslcogufmlcas. 

Es un derivado de la clorosalicilamida de color crema o blanco 

amarillento, que se expende como polvo insípido, poco soluble en agua y 

solamente soluble en alcohol a razón de 1: 150 (Sumano y Ocampo, 1988). 

Mecanismo de QSción. 

Al parecer inhibe la absorción de la glucosa y promueve por ello la 

glicólisis. Reduce la fosforilización oxidativa y la generación energética del 
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parásito se bloquea, lo que pennite el ataque de las enzimas digestivas del 

huésped. "Se digiere por tanto el céstodo", lo que hace dificil la evaluación de 

la eficacia del tratamiento. No tiene efectos ovicidas (Swnano y Ocampo, 

1988; Carsorio,1991). 

Toxicidad. 

En dosis única es nula, y en dosis muy elevadas de 5 a 1 O veces la 

terapéutica resulta levemente hepatotóxica y nefrotóxica (Swnano, y Ocampo, 

1988). 

La niclosamida puede usarse en tratamientos contra éstos parásitos en los 

animales de laboratorio y se ha aprobado su uso en las infecciones por 

Hvmenoleols nana en el ratón. Se puede administrar en el alimento (0.33%) 

por 7 días consecutivos (Booth, 1988). 

Se puede obtener un tratamiento efectivo con niclosarnida oralmente a 

dosis única de 100·200 mg/kg (Flynn, 1973; Baker, 1979; Soulsby, 1987; 

Booth, 1988; Maki, 1989). 

En hamster a dado buen resultado la niclosamida a una dosis de 500 mg/kg 

en 150 g de alimento o 10 mg/100 g de peso vivo, repetir a las 2 semanas 

(Holmes, 1987). 
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· TIABENDAZOL. 

Pertenece al grupo de los benzimidazoles, es de amplio espectro con elevado 

margen de seguridad, puede llegar a ser ovicida. 

Nombres comerciales. 

Mintezol, Equizole, Omnizole, Thibenzole (Sumano y Ocampo, 1988; Booth, 

1988; Kalant, 1989). 

Fórmula estructural del tiabendazol (Booth, 1988; Sumano y Ocampo,1988), 

(2-(4-Tlazol:l)-benclmldazol) 

Características flslcooulmicas 

Es un polvo blanco, cristalino, insípido e inodoro. Poco hidrosoluble (3.84%); 

ligeramente soluble en alcohol, acetona y ésteres, solubles en ácidos diluidos 

o alcalis. No debe mezclarse con metales, pues los quela (Craig, 1982; 

Sumano y Ocampo, 1988). 
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Farmacocinética. 

El tiabendazol, se absorbe bien del tracto digestivo, y se distribuye a la mayor 

parte de los tejidos; se obtienen niveles plasmáticos máximos a las 5 horas. 

Parte del tiabendazol absorbido es hidroxilado y posteriormente conjugado. El 

medicamento es metabolizado en el hígado y excretado por el riñón a las 24 

horas, esta se completa al cabo de 48-56 horas por vías urinarias (90%) y 

fecal (10%) (Craig, 1982; Sumano y Ocampo, 1988; Booth, 1988; Kalant, 

1989). 

Mecanismo de acción, 

No se conoce bien el mecanismo de acción, pero se sugiere que hay un 

efecto por inhibición de la fumarato reductasa, posiblemente por la 

interacción con la quinona endógena (Craig, 1982; Kalwtt,1989; Goodman, 

1990). 

Toxicidad. 

Es poco tóxico, aunque en dosis elevadas deprime ligeramente el sistema 

neivioso central, anorexia, induce además a náuseas y vómito, dosis altas 

repetidas provocan alteraciones del comportwniento, anenúa, hipocalenúa, 

uremia e incluso la muerte. Ocasionalmente se han reportado casos de 

toxicidad con presencia de rasch, eritema multiforme, alucinaciones, 

disturbios sensoriales, choque, convulsiones, colestasis intrahepática, 
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cristaluria, hematuria; estas se llegan a presentar ya que es un potencial 

hepatotóxico y si no se tienen precaución en la adnúnistración, pueden ocurrir 

estos problemas. La dosis letal media (LOSO) es de 3.6 mglkg (Craig, 1982; 

Sumano y Ocampo, 1988; Booth, 1988; Goodman, 1990). 

Dosis y administración. 

La vía de adnúnistración es oral, a las siguientes dosis: 

Para Hvmenolepfs nana se usa una dosis de 0.3% en el alimento de 7 a 14 

días o 300 mglkg (Soulsby, 1987; Moore, 1988; Harkness, 1989). 

En los casos de parasitosis por Svphacia obvelatq y Aspicularis tetraptera 

se maneja una dosis de 0.1% en el alimento por 6 semanas (Katiyar, 1988; 

Harkness, 1989; Taylor, 1992). 
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PIPERAZINA. 

Nombres comerciales. 

Venniten, Pipergort, Lombrin, Piperazil, Desparasil (Craig, 1982, Kalant, 

1989; PEV, 1992; DEF, 1993). 

Fórmula estructural de la piperazina (Booth, 1988¡ Sumano y Ocampo. 

(Dietllendlamlna) 

Características fisicogufmicas. 

Es un polvo cristalino, blanco, inodoro, de sabor ácido, soluble en agua y 

glicerol e insoluble en alcohol y eter. Tiene un pK de 5. 7 a 9.8. Tiene un pH 

en una solución muestra 1:10, es cercano a 5.0 (Craig, 1982; Sumano y 

Ocampo, 1988; Booth,1988). 

Se emplean diversas sales como la citrato, adipato, fosfato y la tartrato. 
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Farmacocinéth:a. 

La piperazina se absorbe rápidamente en la región proximal del tracto 

gastrointestinal. Se metaboliza en los tejidos y el resto aproximadamente 30-

40%, se excreta en la orina. Se detecta a los 30 minutos despúes de la 

admúústración. La excreción máxima es de 1·8 horas y esta se completa 

practicamente dentro de 24 horas (Craig, 1982; Booth, 1988; Sumano y 

Ocampo, 1988}. 

Mecanismo de acción. 

La piperazina actúa sobre la musculatura del parásito, bloqueando los 

efectos de la acetilcolina en la placa mioneural, causando hiperpolarización y 

supresión, lo cual provoca una paralisis flácida y esto permite que se expulse 

el parásito por la acción del peristaltismo normal del hospedador; ya que estos 

son incapaces de mantener su posición en el huésped y son expulsados vivos, 

evitando asi que se acumulen los productos de desecho de su desintegración 

(Craig, 1982; Booth, 1988; Swnano y Ocampo, 1988; Goodrnan, 1990). 

Tos:lcldad. 

Sólo se manifiesta con dosis excesivas, sobre todo con alteraciones 

hepáticas y renales, asl como en pacientes epilépticos o con neuropatias 

crónicas. Por lo general sólo se presentan náuseas, vómitos, anorexia, cólicos 

y diarrea, y algunas manifestaciones nerviosas que incluyen rnareos, 
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depresión, cefalea, templores y transtomos visuales. Se han informado 

manifestaciones alérgicas que consisten en urticaria y eritema. No induce la 

teratogénesis y se pueden utilizar en el tercio final de la gestación. La dosis 

letal media (LD50) es en el ratón de 11.4 g/kg (Booth, 1988; Sumano y 

Ocampo, 1988; Goodman,1990). 

Dosis y administración. 

Se mencionan diferentes dosis, en las cuales se citan los siguientes: 

Fox (1984). 

200-400 mg/kg en el agua durante una semllllJl. 

3-1 O g/ litro de agua por 7 días. 

Las sales de adipato en rata y ratón a razón de: 

4-7 mg/ml de agua por 7 días, o bien, 250 mg/50-60 gen el agua durante 

tres días (Flynn, 1973; Holmes, 1987). 

En el hamster se manejan dosis terapeuticas de 3-5 mg/ml en el agua por 7 

días o 10 mg/100 g de peso vivo, también 2 g/litro de agua (Holmes, 1987; 

Moore, 1989). 
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IVERMECTINA. 

Nombre comercial. 

Ivomec, Eqvalan, Dectiver (Swnano y Ocampo, 1988; PEV, 1992). 

Fórmul11 estructural de la ivermectin11 CGoodman. 1990). 

B la ·C·CH2 CH3 

Blb -CH(CH3)2 

CaracterrstlcH tlslcoguímicas. 

La ivennectina es la mezcla de dos avermectinas, la 22,23 

dihydroavennectina B 1 a y la 22,23 dihydroavcnnectina B lb en proporción de 

80% y 20%, respectivamente. 
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Es un compuesto distinto a todos los demás antihelmínticos y presenta 

nula resistencia cruzada. Se prepara comercialmente en fo1ma inyectable, con 

solventes orgánicos en virtud de su reducida hidrosolubilidad. Es un 

compuesto fotosensible que debe almacenarse en frascos ámbar, en un lugar 

seco y fresco (Sumano y Ocampo, 1988; Goodman, 1990). 

Las avermectinas se producen por la fermentación de un actinomiceto 

(Streptomvces a1•ermiti/ls)(Booth, 1988; Leech, 1988). 

Farmacocinética. 

La ivennectina tiene una administración oral en humanos, en animales se 

aplica parenteralmente por vía intramuscular o subcutánea. 

Se absorbe totalmente del sitio de administración y se distribuye en todo el 

organismo. Al parecer no sufre biotransformación considerable y se excreta 

tanto por vía fecal como renal. Altas concentraciones se encuentran en el 

hígado y la grasa (Booth, 1988; Sumano y Ocampo, l988; Goodman, 1990). 

Mecanismo de acción. 

La ivermectina es útil contra gran variedad de parásitos, incluyendo los 

gastrointestinales, los pulmonares, los arácnidos y los insectos. Impide la 

transmisión de impulsos motores estimulando la liberación del GABA (ácido 

gamma·aminobutírico), agente inhibidor de la neurotransmisión; el resultado 

es que los parásitos quedan inmovilizados y mueren al final. El efecto es . 
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principalmente en el tubo neural, donde sufren bloqueo nervioso en las placas 

neuromusculares (Booth, 1988; Leech, 1988; Surnano y Ocampo, 1988; 

Goodman, 1990; Le Blanc, 1993). 

Toxicidad. 

Las ivermectinas son bien toleradas, y la toxicidad de este fánnaco es casi 

nula a las dosis recomendadas. Los signos de toxicidad que se llegan a 

manifestar, principalmente son nerviosos, como la letargia, ataxia, midriasis, 

tremares y eventualmente la muerte. Se puede administrar a hembras 

gestantes sin presentación de teratogénesis (Swnano y Ocampo, 1988; 

Goodman, 1990). 

Dosis y administración. 

En estudios actuales se mencionan diferentes dosis para los tratamientos 

contra Svphacla obvelata y Aspicu/aris tdraptera: 

Flynn ( 1989), menciona las siguientes dosis: 

Oral, 2.0 mg/kg con una efectividad del 100% en hembras maduras y del 97% 

en inmaduras; en machos adultos con una efectividad de 94% a 2.0 mg/kg y 

de 86% a 1.9 mg/kg. 

Administración oral en el agua de bebida a dosis de 1.0-1.6 mg/kg/24 

horas (Huerkamp, 1993) .. 
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En un estudio realizado por Le Blanc, 1993; comparo la efectividad en 

relación a la fase de Svuhacia obvelata, se citan los siguientes: 

Dosis de 2.0 mglkg oral 

97.3% inmaduros 

94.3% machos adultos 

l 00"/o hembras grávidos 

Dosis en el alimento 0.0005% durante 6 días con una efectividad de 

99.9% en inmaduros y 99.1% maduros. 

Se menciona una dosis oral a 0.007 mg/ml de agua en combinación con 

piperazina a dosis de 2.1 mg/ml en el agua (Lipman, 1994). 

Dosis única de 200-400 mcglkg por vía subcutánea, en ratas (Tena, 1994). 
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PREVENCION Y CONTROL. 

l. Cuarentena de los animales adquiridos. 

2. Control de insectos y roedores. 

3. Establecer nonnas estrictas de manejo. 

a) Higiene y limpieza del equipo 

b) Alimento 

c)Agua 

d) Personal 

4. Elaborar un programa de diagnóstico. 

5. Elaborar un programa de desparasitación. 

(Flynn, 1973; Baker, 1979; Steele, 1982; Fox, 1984; Holmes, 1987; Acha, 1986; 

Schunurrenberger, 1987;Harkness, 1989; Lindsey, 1991). 

l. CUARENTENA DE LOS ANIMALES ADQUIRIDOS. 

La cuarentena es el período de separación de los nuevos animales 

entrantes de aquéllos que ya están en la instalación en cuestión, hasta que se 

haya evaluado el estado de salud de los nuevos animales entrantes en forma 

apropiada. Una cuarentena efectiva minimiza la introducción de agentes de 

enfermedad en las colonias establecidas. El veterinario debe establecer los 

procedimientos estándar para evaluar el estado de salud de los nuevos animales, 

bajo cuarentena de acuerdo con las prácticas aceptables de medicina veterinaria y 

los reglamentos federales, estatales y locales (López, 1994 ). 
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El control de calidad por parte del vendedor y un conocimiento de la 

historia previa de los animales son parte integrante del protocolo de cuarentena 

de una institución. Dicha infonnación puede limitar el periodo de cuarentena para 

los roedores al tiempo necesario para la inspección de llegada; sin embargo, es 

necesario pennitir un periodo de estabilización para todos los animales antes de 

ser utilizados. Esto permite que los animales se adapten a su medio ambiente, lo 

que resultará en un estado fisiológico y de comportamiento más estable. Si el 

historial de los nuevos animales recibidos es incompleto, el procedimiento de 

cuarentena deberla ser mucho más extenso y durar lo suficiente para permitir la 

manifestación de enfermedades presentes que están en etapa de incubación. Es 

necesario cumplir algunos o todos de los siguientes objetivos durante el periodo 

de cuarentena y estabilización: 

+ Diagnóstico, control, prevención y tratamiento de enfermedades, 

inclusive zoonosis. 

+ Estabilización fisiológica y nutritiva. 

+Acicalamiento, que incluye baños, desinfección por inmersión y recortes 

de acuerdo con lo requerido. 

El período de tiempo que debe durar la cuarentena debe ser establecido en 

forma particular de acuerdo a éircustancias tales como: especie animal, cepa, 

edad,. peso, sexo, productor que lo proporciona; modo y distancia de transporte; 

estación del año; etc., la duración recomendada por diferentes autores oscila entre 

una y cuatro semanas (López, 1994). 
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2. CONTROL DE INSECTOS Y ROEDORES. 

Se debe instituir programas para controlar, eliminar o prevenir la 

infestación por plaga y fauna nociva como las cucarachas, moscas, pulgas, y 

roedores (silvestres y escapados). El programa más efectivo impide la entrada de 

éstos a la istalación por medio de la inspección de aperturas, sellado de las grietas 

y eliminación de los sitios de refugio y multiplicación de los mismos. El uso 

incorrecto de pesticidas puede inducir efectos tóxicos en los animales usados en 

la investigación e interferir con los procedimientos experimentales. Siempre que 

sea posible, se aconseja usar compuestos relativamente no tóxicos (por ejemplo el 

ácido bórico) o sustancias secantes (gel silíceo amorfo) para el control de 

cucarachas. Los pesticidas deben utilizarse en las áreas de alojamiento de 

animales sólo cuando sea necesario y en tal caso sólo despúes de consultar con 

los investigadores cuyos animales estarán expuestos a tales pesticidas. Es 

necesario mantener un registro de la aplicación de pesticidas y coordinarla con el 

personal de manejo de los animales (CCAC, 1984; NIH, 1985). 

Se debe realizar una elección adecuada del método de control con que se 

pretenda combatir a las poblaciones dai\inas de roedores domésticos, pues de esta 

elección dependerá invariablemente el logro de los objetivos en todo proyecto de 

control. 

Los métodos empleados para reducir el número de animales que producen 

una plaga caen básicamente dentro de dos categorías: 

1.- Aquellos que afectan las características fisiológicas de las especies 

(sustancias tóxicas y quimioesterilizantes). 
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2.- Aquellos que modifican las condiciones ambientales, lo cual va en 

detrimento de las especies nocivas. 

(Velasco, 1988). 

Métodos de control de roedores. 

Control iritegrado 

Control directo 

1) Métodos químicos: 
Venenos, Fumigantes, 
Quimioesterilizantes 

2) Métodos físicos: 
Trampas, Rifle sanitario, 
Ultrasonido 

3) Métodos biológicos: 
Bacterias, Depredadores 

(Velasco, 1988). 
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· · C~~trol indirecto 

1) Manejo del medio 
ambiente: 
Construcciones adecuadas, 
Prácticas sanitarias, 
Prácticas agricolas 
2) Métodos biológicos: 
Protección de fauna 
depredadora 

3) Prácticas culturales 



J. ESTABLECER NORMAS ESTRICTAS DE MANEJO. 

a) Higiene y limpieza del equipo. 

El saneamiento es esencial en las instalaciones para animales. Los cuartos 

de los animales, corredores, espacios de almacenamiento y otras áreas deben 

limpiarse con detergentes y desinfectantes apropiados tan a menudo como sea 

necesario para mantenerlas libres de suciedad, desechos y contaminación. Los 

utensilios de limpieza tales como estropajos, baldes y escobas no deben ser 

transportados, entre los diferentes cuartos para animales (López, 1994). 

CAMA. 

Cuando se habla de cama se refiere al material depositado en el fondo de 

las jaulas o cajas en las que estan los . animales y cuyo propósito consiste en 

absorber deyecciones y derrames de agua, proveer aislamiento térmico, permitir 

construcción de nido, brindar seguridad y comodidad a los animales. Los 

subproductos de madera son los materiales utilizados más comúnmente como 

cama. La viruta de árboles de madera suave es la más recomendable (Lomeli, 

1994; López, 1994). 

La cama es 11n vector importante de enfermedades puesto que entra en 

íntimo contacto con los animales. Es quiza el vector más común de ectoparásitos, 

por lo que en ciertas ocasiones es necesario fumigar la cama de los animales para 

tratar de eliminar éstos y que podrían actuar como hospedadores íntennediarios 

de enfermedades como la himenolepiasis; se debe consultar con personal 

· capacitado en el manejo de la fumigación además de contar con las instalaciones 
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adecuadas. Cuando la cama es de viruta, ésta deberá ser tamizada para eliminar 

astillas, polvo excesivo y todo material extraño, tóxico, y/o adherible tal como: 

trozos de madera con pintura, barniz. pegamento, etc., despúes deberá 

esterilizarse ya que está proviene generalmente de madererias en donde no hay 

control sobre fauna nociva: ratas, ratones, perros, gatos y hasta humanos. 

El material de cama utilizado debe cambiarse a menudo como sea 

necesario para mantener secos y limpios a los roedores; se reconúenda cambiar la 

cama de una a tres veces por semana. Los desperdicios deben ser vaciados de las 

jaulas en un área diferente a la de los cuartos y de tal forma que minimice la 

exposición de animales y personal a los desechos aerosolados. En algunos casos, 

el cambio frecuente de jaulas es contraproducente; por ejemplo, cuando la 

presencia de feromonas es esencial para la reproducción o para lograr ciertos 

objetivos de la investigación. Tales casos requieren excepciones razonables al 

plan habitual de limpieza de jaulas o camas (López. 1994). 

CAJAS O JAULAS. 

Las jaulas deben ser saneadas antes de colocar en ellas a los animales. Es 

efectivo tener jaulas extras disponibles en todo momento para que se pueda 

mantener un plan sistemático para lavar las jaulas. Se pueden desinfectar éstas 

enjuagandolas a una temperatura de 82.2ºC (ISOºF) o más, por un peri~do lo 

suficientemente largo como para asegurar la destrucción de organismos 

vegetativos patógenos. También se pueden desinfectar por medio de productos 

químicos apropiados; se debe enjuagar el equipo antes de usarlo para liberarlo de 
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productos quúnicos. La supervición microbiológica períodica resulta útil para 

detenninar la eficacia de los procedimientos de desinfección y esterilización. 

La acumulación de detergentes, soluciones ácidas de lavado, vapores 

volátiles de descontaminación y otros agentes de limpieza y desinfección pueden 

ser peligrosos para los animales, el personal y el medio ambiente. 

Se recomienda altamente el uso de máquinas para lavar aparatos 

mecánicos. Las máquinas deben tener ciclos de lavado y enjuague, 

preferentemente con mecanismos de control del tiempo para ambos 

procedimientos. Si no hay una máquina disponible, las jaulas pequeñas se pueden 

lavar en un lavabo o bañera con detergentes o desinfectantes apropiados y 

restregándolos vigorosamente (López, 1988). 

BEBEDEROS. 

Todas las botellas de agua, tubos de succión, tapones y cualquier otro 

equipo de agua es necesario la.var y enjuagai· con agua a wta temperetura mínima 

de 82.ZºC (ISOºF) o con agentes químicos apropiados (como el hiperclorito) 

para sanear y destruir organismos patógenos. Se recomienda el uso de una 

máquina para lavar mamilas y tubos de succión si se usa un gran número de los 

mismos. Si las botellas se lavan a mano, resulta útil el empleo de cepillos 

rotativos automáticos en el lavabo y se debe proveer de un mecanismo para que 

las botellas se remojen en soluciones detergentes y desinfectantes. Las líneas 

automáticas de abastecimiento de agua pueden albergar bacterias y requieren un 

enjuague periódico con agua o agentes químicos antibacterianos apropiados; 
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fuego los recipientes deben ser enjuagados debidamente, para eliminar los 

productos químicos. 

Algunos métodos de esterilización del equipo y las provisiones, tales como 

el autoclave o esterilizador de gas, resultan esenciales cuando hay presentes 

organismos patógenos, para algunas instalaciones o colonias animales 

especializadas. La esterilizacción rutinaria de jaulas, alimentos y camas no se 

considera 'esencial si se toma la precaución de usar materiales limpios 

provenientes de fuentes confiables. Donde se usen agentes biológicos, químicos o 

fisícos peligrosos, puede resultar apropiado implementar un sistema de 

supervisión del equipo (López, 1994). 

b)Alimento. 

Los alimentos para animales utilizados en laboratorio deben ser 

manufacturados o almacenados en instalaciónes adecuadas. Estas áreas donde se 

procesan o almacenan los alimentos deben mantenerse limpias y cerradas para 

prevenir la entrada de insectos u otros animales. La presencia de contaminantes 

en los alimentos puede tener efectos dramáticos en los procesos bioquímicos y 

fisiológicos, aún cuando los contaminantes estén presentes en concentraciones 

muy bajas para causar síntomas de toxicidad. 

La fecha de manufactura y otros factores que afectan la vida útil de un 

alimento deben ser conocidos. La vida útil no se determina simplemente por el 

tiempo; la manipulación y almacenaje son también factores que deben 

considerarse. La exposición a temperaturas superiores a los 21 ºC (70ºF), los 

extremos en la humedad relativa, condiciones insalubres, luz, oxígeno e insectos 

. aceleran el deterioro del alimento. La experiencia a demostrado que la mayoria 
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de las dietas secas para los animales de laboratorio con ingredientes naturales que 

contienen preservativos y están almacenados apropiadamente pueden utilizarse 

hasta 6 meses despúes de su elaboración (López, 1994 ). 

Las condiciones ambientales de almacenamiento son de 22ºC y una 

humedad relativa del 50%, la calidad nutricional del alimento se mantiene hasta 

por seis meses (PMf, 1994 ). 

Los alimentos han de ser almacenados fuera del piso en paletas, estantes o 

carros. Las bolsas abiertas y sin uso deben almacenarse en envases a prueba de 

insectos para minimizar la contaminación y para evitar la propagación potencial 

de vectores de enfennedades. Los envases de alimento no deben ser transferidos 

de cuarto en cuarto y sí ser limpiados y saneados períodicarnente. Se debe 

realizar comno mínimo un examen bromatológico o quirnico proximal para 

evaluar la calidad de alimento almacenado (López, 1994; PMf, 1994). 

e) Agua. 

Generahnente, los animales deben tener acceso continúo de agua fresca, 

potable y no contaminada, de acuerdo a sus necesidades individuales. Es 

necesario la supervisión periódica del pH, Ja dureza y la contaminación 

microbiana o quirnica, para asegurar que la calidad del agua es aceptable. Se 

puede tratar o purificar para minimizar o eliminar la contaminación . 

La desinfección del agua, puede realizarse básicamente con Ja utilización 

de dos métodos diferentes: 

67 



FISICOS. 

+ Filtración.- La filtración a través de soportes con un tamaño de poro mínimo 

(filtros de cerámica, membrana, bacterianos) permiten unicamente la separación 

de los microorganismos de mayor tamaño; por este procedimiento no pueden 

separarse los virus. 

+ Ebullición.- Durante 10 - 20 minutos es una medida preventiva sencilla y 

segura en casos de emergencia que sin embargo sólo puede llevarse a cabo con 

pequeñas cantidades de agua (uso individual). 

+ Luz ultravioleta.- La utilización de la luz ultravioleta presupone su aplicación 

en un agua totalmente limpia, puesto que la turbidez presente disminuye la 

capacidad nonnal de penetración de los rayos ultravioleta basta hacer desaparecer 

su efecto (Leyva, 1994). 

QUIMICOS. 

+ Ozonización.- Es un procedimiento de desinfección muy eficaz, la cantidad 

normal utilizada es de 0.5 mg de ozono por litro de agua, suficiente para destruir 

los virus en dos minutos, el ozono actúa en presencia de nitratos. 

+ Cloración.- En sus distintas modalidades constituye el proceso de desinfección 

más utilizado y más barato, y correctamente aplicado es el más eficaz. Entre los 

factores que depende su eficacia deben considerarse las dosis de cloro, la 

temperatura y el pH; las dosis necesarias es de 0.1 mg de cloro activo por litro de 

·agua. 
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+ Yodación y bromación.- Es decir, la adición de los halogenos yodo y bromo 

también son efectivas, lo mismo que la cloración, pero su aplicación es más 

costosa (Leyva, 1994 ). 

d) Personal. 

Es esencial que el personal encargado del cuidado de animales mantenga 

un alto grado de limpieza personal. Han de proveerse las instalaciones y 

abastecimientos necesarios para cumplir con esta obligación. Las ropas 

adecuadas para uso en las instalaciones de los animales han de ser provistas y 

lavadas adecuadamente. En algunas circunstancias es aceptable usar ropas 

desechables tales como guantes, máscaras, gorros, delantales, overoles y cubre

zapatos. Deben proveerse de instalaciones de duchas y limpieza personal. 

El personal debe cambiar sus ropas tan a menudo como sea necesario para 

rnentener la higiene personal. Las vestiduras externas utilizadas en las salas de 

animales no deben ser utilizadas fuera de la instalación animal. No debe 

permitirse que el personal coma, beba, fume o se ponga cosméticos en las cuartos 

de los animales (CCAC, 1984; NIH, 1985). 

Debe existir un reglamento interno de acuerdo a las necesidades del 

bioterio; sobre la higiene y limpieza personal de los trabajadores, el cual se debe 

supervisar y constatar que se lleve a cabo por la persona responsable del bioterio. 

También debe existir un programa de salud ocupacional para el personal que 

trabaja con animales en laboratorios o que este en contacto considerable cori 

animales. Este programa debe incluir un examen fisico y wt historial médico y de 

trabajo previo a la asignación del trabajo. Es aconsejable someter examenes 
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físicos periódicos a aquellas personas que trabajan en ciertas categorías de 

empleo. Además debe crearse un programa educativo para instruir al personal 

sobre zoonosis e higiene personal (CCAC, 1984; NIH, 1985). 

4. ELABORAR UN PROGRAMA DE DIAGNOSTICO. 

Todos los animales de laboratorio deben ser observados diariamente para 

poder detectar señales de enfennedad, heridas o comportamiento anonnal. 

Cuando se sabe que un cuarto o grupo íntegro de animales han sido expuestos a 

un agente infeccioso, el grupo debe ser mantenido intacto durante el proceso de 

diagnóstico, tratamiento y control. Los servicios de diagnóstico en los 

laboratorios suplen el exámen físico y facilita el diagnóstico de enfermedades. 

Estos servicios deben incluir exámenes de patología macro y microscópica, 

patología clínica, hematología, microbiología, química clínica y otros 

procedimientos apropiados de laboratorio (CCAC, 1984; NIH, 1985). 

Es importante considerar la frecuencia con que se presentan las 

enfermedades parasitarias entre otras etiologias patógenas; esto nos ayuda en el 

diagnóstico, cuando encontramos alteraciones en los lotes de los animales en 

cuanto a cambios fisicos en la inspección cotidiana, al observar diferencias en 

las heces en relación a la consistencia, color; aspecto de los animales, retraso en 

el crecimiento, baja de peso, apariencia del pelo, todo esto nos sugiere que podría 

existir un problema parasitario. Existen otro tipo de etiologías que pueden causar 

problemas en los animales de laboratorio como son bacterias y virus, pero si estas 

se presentan. nos indica que existe una mayor deficiencia en el manejo y cuidado 

. en este tipo de animales (CCAC, 1984; NIH, 1985). 
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5. ELABORAR UN PROGRAMA DE DESPARASITACION. 

Antes de iniciar un programa de desparasitación se debe tomar en cuenta 

las características del bioterio desde instalaciones, personal capacitado, 

presupuesto, población animal, manejo entre otros. 

Para mantener una colonia libre de parásitos es necesario realizar 

desparasitaciones periódicas; se recomienda que estas sean de 3 a 4 veces por año 

conjuntamente con un programa de control y estricto manejo de todo el equipo y 

material que se encuentra en íntimo contacto con los animales; ya que este es el 

principal factor que influye para que se diseminen y se mantegan las parasitosis. 

El tipo de tratamiento a seguir también influye; es importante considerar 

todas las opciones en cuanto a los medicamentos y su forma de administración, 

dado el tipo de animales. 

Cuando se ha llevado un adecuado programa de control y se ha aplicado el 

tratamiento efectivo para cada caso (cuadro 5), es recomendable establecer un 

programa de mantenimiento el cual se aplica dos veces al año, realizando 

examenes de diagnóstico periódicamente para prevenir algun brote posterior y 

como un control más especifico. 

Antes de realizar cualquier desparasitación se recomienda un examen de 

diagnóstico para poder aplicar el tratamiento más eficaz; aunque los resultados 

sean negativos se debe respetar el programa de desparasitación. 
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Cuadro 5. PRINCIPIOS ACTIVOS Y DOSIS UTILIZADOS 
ACTUALMENTE EN RATA, RATON Y HAMSTER 

PRINCIPIO ACTIVO DOSIS FRECUENCIA VIA ESPESTRO 

Mebenduol 250 mg/kg 3 dlas Oral H. nana 

40-SO mg/kg 3 dlas, repetir a Jos Oral S. otn·ctata, A. 
7 dlas tetraptcra 

Prazlcuantd 25-100 mg/kg 2 aplicaciones con Oral H. nana Intervalo de 10 dlas 

140-210 ppm 7 dlas consecuthns Alimento H. nana 

Nlclo1amlda 0.33% 7 dlas consecutivos Alimento H. nana 

100-200 mg/kg Dosis única Oral H. nana 

Tiabendazol 300 mg/kg De 7 a 14 dlas Oral H. nana 

0.1% 6semanas Alimento S. obvelata, A. 
tetraptera 

Plperazfoa 200-400 mg/kg 1 semana Agua 
S. obvelata, A. 

tetraptera 

3-10 g/11 7dlas Agua 
s. obvelata, A. 

tctrapteta 

lvumeclhta 200-400 mcg/kg Una dosis Subculáneo S. obvclata (rata), 
A. tetraptera 

0.0005% 6 dlas Alimento S. obvelata, A. 
tetraptera 

(Arthcr, l~I; Baker, 1979; Flynn, 1973; Oupta, 1990; Hadmcss, 1989; Holmcs, 1987; Katiyar, 1988; Lipman, 
1994; Mald, 1989; Moore, 1989; Soulsby, 1987; SumanoyOcampo, 1988; Taylos, 1992; Tena. 1994) 
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CONCLUSIONES. 

En base a la recopilación obtenida en el presente estudio se puede 

concluir, la relevancia dentro de la producción de roedores en la investigación y 

de como puede influir ampliamente en los resultados experimentales el contar 

con animales afectados; principalmente en las personas que trabajan con este tipo 

de animales y que pueden afectarse si no se encuentran sanos. De aquí la 

importancia en los bioterios y del personal encargado de mantener animales 

libres de agentes, como lo son los parásitos; para mejorar las colonias y de la 

necesidad de buscar nuevas alternativas y opciones de aplicar tratamientos 

adecuados. 

Es indispensable que antes de realizar un tratamiento se establezca un 

adecuado disgnóstico para aplicar el principio activo específico, tomando en 

cuenta el agente parasitario, la vía de administración, la cantidad de animales, la 

facilidad en el manejo por parte del personal capacitado; todo esto conjuntamente 

con un programa de control y prevención. Actualmente se han realizado varios 

estudios dada la necesidad por parte del personal responsable de encontrar 

nuevas alternativas en la administración de los medicamentos como la elección 

del más adecuado, por las condiciones que se establecen dentro de los roedores 

de laboratorio ya que requieren de un manejo especial y que si no se tiene la 

capacidad necesaria se pueden provocar problemas como el estrés, canibalis~o. 

baja de producción, entre otros. 

Todos los tratamientos estudiados y analizados en el presente trabajo son 

ampliamente recomendables contra este tipo de parasitosis, y la elección de 
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alguno de ellos depende de los costos que puede generar a la institución, la forma 

y facilidad de administración. 

Es importante hacer énfasis en tener un adecuado programa de control, ya 

que no nos sirve de nada dar tratamientos si no se elimina el factor de riesgo y 

contaminación que hace que nuestras colonias se encuentren afectadas. 

Básicamente las enfermedades parasitarias en roedores de laboratorio son un 

problema de manejo más que del agente mismo; por lo que es importante mejorar 

estas condiciones, para tener un adecuado control de éstas y obtener así animales 

de mejor calidad en la investigación y enseñanza. 
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