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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar la eficacia anfiparasitaria de el 

albendazol oral (A8Z) y el sulfóxido de albendazol (ABSO) inyectable en ovinos. 

Se emplearon 18 animales machos de 3 a 4 meses de edad con peso corporal 

promedio de 14 kg. se inocularon 4.000 larvas infestanfes de Haemonchus 

conlorlus a cada animal. Cuando se eliminaron huevos del nemátodo en las 

heces, se formaron tres grupas de 6 animales cada uno al azar, y recibieron 7.5 

mg/lcg de A8Z oral (Grupa 1). 7.5 mg/kg (Grupa 11) de A8S0 en microcristales 

cubiertos de lecitina por vía intramuscular y el Grupa 111 no recibió ningún 

tratamiento. A los 30 días postratamiento se sacrificaron a los animales. 

obteniendo el abomaso para la identificación y conteo de nemátodos adultos. 

Se observo una disminución en la cantidad de fases adultas de H. conlorfus en 

los dos grupos de A8Z y A8S0. La mejor eficacia antihelmíntica fue del 100% en 

los animales que recibieron 7.5 mg/kg de ABSO (Grupo 11) y del 87.3% en los 

animales que recibieron 7.5 mg/kg de A8Z (Grupo 1). la actividad anfiparasitaria 

del ABSO fue mayor con respecto al ABZ oral en ovinos con infestación inducida 

de H. conlortus en cuanto a la presencia de parásitos adultos. 

En la ganancia de peso solo se observaron ligeras diferencias aritméticas. sin 

embargo. no fueron estadísticamente significativas. 

Se recomienda el uso del ABSO para el control de las parasitosis de los rumiantes 

en general. dado que su efecto se detecta en un plazo más corto y disminuyen 

las probabilidades de desarrollar la resistencia antiparasitaria. 



L INTRODUCCION 

Uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la explolación pecuaria es 

el de las enfermedades. provocando anualmente cuantios.as pérdidas 

económicas; no solo por el número de animales muertos, sino porque los que 

enferman disminuyen su rendimiento productivo. incrementando los costos de 

produCción por el frotamiento. así como de la mano de obra. ocasionando una 

escasez de productos para consumo directo y de subproductos para la industria 

(0cóá1Z. 1995). 

El parasitismo gastrointesfinal tiene un efecto bostante marcado sobre el 

metabolismo y comportamiento productivo de los ovinos. de lo que se ha 

reconocido hasta ahora (Hasering. 1989). slendo uno de los obstáculos mós 

graves y frecuenfes a los que se enfrenta la ganadería nacional. siendo impasible 

formular un cólculo exacto de su importancia económica (Martinez. 1980). 

Dentro de enfermedades porasitarias. la gastroenteritis parasitaria. se considera la 

enfermediad económicamenfe mós grave del ganado ovino; las pérdidas 

causodias por infestaciones subclínicas en ovejas sanas son de consideración. 

pues una ligera infestación llega a causar una disminución en la ganancia del 

peso de Un 25% que el obtenido por una oveja sana libre de parósitos (Cuéllar. 

1986; Frasery Stamp. 1989; Ocódjz. 1995). 

las especies que se presentan con más frecuencia son (Daylcin. 1965: Ducar. 

1982; Cuéllar. 1986): 

Leca.''J :: Nombre ael f.1cráS11o 

Abomasa 

2 

Oster/agio 

Oster/agia 

Te/adorsagia 

Trichoslrongylus 

Haemonchus 



, . ,,-oca Loe e Parás·to 

Nemafodirus 

Intestino Trichosfrongy/us 

delgada Cooperia 

Bunosfomum 

Sfrongyloides 

Ciego Trichuris 

Skrjabinema 

Oesophagosfomum 

Colon Chaberlia 

Todos los nemátodos gastroentéñcos poseen un ciclo biológico directo y llevan a 

cabo una fase no porásita en el suelo, con la fonmación de larva tres (l3), que es 

la infestante (Dunn, 1983; Cuéllar, 1986). 
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Ciclo biológico de Haemonchus contortus (Olsen. 1977; Cuéllar. 1986; Uhlinger y 

Brumbough, 1990; BIood el al" 1992). 

H 1 
I 

A 

I 

'~~~ ... ~c 
.. D 

A. ParáSito aduHo fijado a la mucosa del obomaso 

B. Eliminación de huevos en heces 

e, Desarrollo de la larva uno (U) dentro del huevo 

D. La klrva uno sale del huevo 

E. Formación de la larva dos(l2) 

F. Fotmoción de la larva tres{l3) 

G. Lo larva tres en rumen pierde lo cutícula remanente de 10 larva dos 

H. La larva tres se introduce a lo mucosa obomosol 

1. En la mucoso abomasal se formo la larva 4 

J. Formación de la larva 5 en /o luz intestinal 

K. Alcanzar lo modure2 sexual en el abomaso 

l. Ovoposición y eliminación de huevos en heces 



EPIDEMIOLOGIA 

Exisle un elevado inlerés por la epidemiología de las enfermedades parasilañas. 

incrementándose las investigaciones y encaminando los mecanismos de control 

y Iralamienlos prevenlivos conlra eslOS porásilos (Ducar. 1982: Dunn. 1983: Blood 

el al .. 1992). 

la epidemiología de los dílerenles parásitos es homogéneo como poro 

considerar eslas infecciones como un solo padecimienlo (Dunn. 1983). 

El microclima y macroclima del medio. /as caucterísticas de /os zonas húmedas. 

el volumen y las alturas de los pastos. hábitos de pastoreo. estado inmunológico 

y nutricional del hospedadc:w.. el número de huevos y larvas ¡nfestantes en el 

ambienle. forman una intñncada red de variables que interactuan y dificultan la 

comprensión de la dinámica epidemiológica. por lo que la vañación en la 

presentación de los nemáfodos gasiroentéricos. es muy grande (frase< y Stamp. 

1989: Blood elol.. 1992). 

Una de las características de los miembros de /o familia Tñchoslrongylidae es 

que su crecimienlo y su supervivencia dependen del clima (Dunn. 1983). 

Un aumenlo en la productividad de los pastos. el ñego y las mejoras en la 

fertilización hacen pasible mantetlel una mayor cantidad de ganado. 

ocasionando una mayor contaminación fecal de los pastos. que adquieren 

mayor altura y espesor proporcionando protección a la luz solar y a la 

desecación de los huevos y larvas. lo que facilita Una mayor diseminación de 

los mismos. A veces el ganado puede estar obligado a pastar en lugares 

contaminados que nonnalmente evilañan. los paslos no pueden permanecer 

inactivos hasta la desaparición de las larvas y. si los ovinos regresan a las pocas 

semanas a estos pastos anteriormente desocupados. este regreso coincidirá con 

la máxima actividad larvario y por consiguiente con una reinfestación (Blood el 

al. 1992). 



la nematOOiasis gastroentérica es más frecuente durante la época de lluvias 

ya que se van a dar los condiciones adecuadas pora la formación de larvas 

infestantes. además de que hoy mayor cantidad de f,,"aje contaminada que 

consumi"án tos animales. simultáneamente el sabrepastoreo aumenta las 

probabilidades de infestación fCuéllar, 1986: Quiraz. 1986; Fraser y Stamp. 1989). 

En resumen esto parasitosis es común en las explotaciones de tipo extensivo. y 

principalmente cuando hay pastoreo en praderas ° pastizales contaminados 

con larvas infestantes. que encuentran en el lugar un microambiente favorable, 

en cuanto a humedad y temperatura. para su desarrollo y supervivencia. 

En cuanto al hospedador. la enfermedad es más frecuente en los ovinos que en 

las cabras. Esta diferencia se basa en los hábitos alimenticios de cada especie 

ya que es sabido que los ovinos pastorean al ras del suelo y los caprinos 

ramonean en arbustos ° árboles. donde es muy diticil que se encuentren larvas 

in!estantes (Cuéllar, 1986; Merck. 1991). 

los animales desnutridos y los jóvenes son los más susceptibtes a tos efectos de los 

porásitos (Cuéllar, 1986; Fraser y Stamp. 1989; Ross. 1989; Ulhinger y Brumbaugh, 

1990; Waff. 1990: 61000 el al. 1992). Sin embargo. una nutrición equilibrada 

tampoco ofrece una compfeta protección frente a un elevado número de larvas 

y helmintos (Bload el al, 1992). 

la severidad de la enfermedad variará según el tipo de animal afeelado. los 

ovinos o caprinos nativos o criollos son considerados más resistentes de adquiri" 

la enfermedad en relación a los animales exóticos (Haresing. 1989; Manifocio. 

1990). Esto se puede explicar ya que los primeros han tenido con el paso del 

tiempo, una selección natural sobreviviendo los· animales más resistentes a los 

porásitos gastrointestinales presentes en lo región (Cuéllar. 1986). 
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La resistencia del hospedador se asocia a una reacción antígeno-anticuerpo. 

que puede ser heredado o adquirido por una respuesta a dosis no letales de 

huevos o larvas y se piensa que la resistencia individual se relacionada con una 

buena nutrición. la resistencia del hospedador ocasiona una disminución en la 

reproducción del parásilo. con lo que los paslos y medios c¡'cundanles no 

quedon con laminados en forma masiva por huevos o larvas infectivas (Daykin. 

1965: Cuéllar. 1986: F,aser y Stamp. 1989: Ulhinger y Brumbaugh. t 990). 

Las larvas paseen un gealropísmo negativo (Olsen. 1977). un hidrolropismo 

pasitivo y un fototropismo a lo luz tenue. por lo que cuando hay presencia de 

rocío en las plantas durante la mañana o al anochecer. aumentarán las 

probabilidades de infestación. ya que van o existir grandes conlidades de larvas 

en lo punta de los pastos ICuétlor. 1986). 

La hipabiosis o inhibición del crecimiento larvario. es el mecanismo de 

supervivencia que utilizan los especies parásitas que son susceptibles o los 

cambios climáticos extremos y se resguardan durante el periodo desfavorable 

dentro de la submucosa obomasal o intestinal del hospedador. No solo el clima 

propicia este fenómeno. también lo provoca uno gran cantidad de parásifos 

presentes en el estómago y lo inmunidad del hospedador IDunn. t 983: Cuéllar. 

1986). Al finalizar esle periodo maduran y continúan su ciclo de vida. 

depositando huevos. que contaminarán los pastos (Ducar. 1982: Dunn. 1983: Ross. 

1989: Manifacio. t 990: Uhtinger y Brumbaugh. 1990: 8100d elol.. 1992). 

las borregos contribuyen o la infección de tos pastos durante el último tercia de 

gestación y en la lactancia. Poco antes del parto aumenta la cantidad de 

huevos que lo hembra expulsa con los heces. Lo época de los partos en lo 

mayOfÍo de las regiones de México se presentan en el invierno. el incremento de 

huevos en las heces se asocia a uno relajación temporal de la inmunidad pefi

partum causada por la aparición de lo hormona loclogénica prolaclino. que al 

destetar al cordero disminuye la cr-culación de la prolactina y la recuperación 
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de la inmunidad (Coop. 1982; Ducar. 1982; Dunn. 1983; Uhlinger y Brumbough. 

1990). 

Haemdnchus es un caso extremo de comportamiento de hipobiosis. En algunas 

áreas templadas y frías. todas los foses preparasíticas que se encuentran en los 

pastos mueren durante el invierno. y la continuidad de la infección depende 

por completo de los larvas que se encuentren en estado de hipobiosis en la 

mucosa del abomaso ( Dunn. 1983). 

PATOGENIA 

Los parásitos muestran diferentes niveles de virulencia y afinidad en los animales. 

La especie det parásita influirá en las consecuencias metabólicas de cualquier 

infestación mediante. et ciclo vilal y las lesiones que provoca la especie 

particular del parásito. el órgano afectado en el hospedador y los efectos 

sistémicos generales. Los vermes más peligrosos son los que habitan en el 

abomoso. intestino delgado. ciego y colón. aquí se encuentran los que ingieren 

sangre y los que se alimentan de exudados tisulares. que llegan a provocar 

hemorragias en el tracto digestivo; siendo los tricostrongilídios los más 

representativos de lo nematadiasis gastroentérica. una de las enfermedades más 

importantes de los ovinos (Daykin. 1965; Cooper y Thomas. 1978; Dunn. 1983; 

Cuéllar. 1986; Frasery Sfamp. 1989). 

Existe una reducción importante en la eficacia en la que los animales 

aprovechan los nutrientes siendo esto caracleristico del parasitismo de abomaso. 

intestino e hígado y sus consecuencias sobre el crecimiento del esqueleto, 

músculos y deposición de la grasa (Ducar. 1982) y en realidad puede confundirse 

con alguna deficiencia nutñcional {Haresing. 1989}. 

Los daños que causan los parásitos son graves y de diferente naluraleza {Coop. 

1982; Dunn. 1983; Frosery Stamp. 1989; Ocádiz. 1995}; 
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• Acción' mecánica. Estos nemátodos por sus propios movimientos ejercen una 

acción irrilaliva en la superficie de la mucosa. sobre lodo cuando son 

numerosos. Los tricostrongilídios producen hemorragias en la mucosa en sus 

silios de fijación. 

• Acción expolialñz. Esla acción se debe o los porásitos se alimentan del quimo 

Trichosfrongylus (alimento digerido en et trocla digestivol y de esto manera 

sustraen nulrientes necesarios poro el animal. Cooperia y Hoemonchus son 

hematófagos. 

• Acción tóxica es originada por lo producción de sustancias anticoogulantes y 

hemolíficas por lo secreción de toxinas neurotrápicas que desequilibran la 

regUlación neurohormonal de lo hemalopoyesis y ocasionan una anemia 

aplástica. o seo lo defICiencia de glóbulos rojos. 

• Efectos que trastornan el metabolismo. Producen enteritis diarreica que 

disminuyen lo superfICie de absorción de nutrienles; Haemonchus provoca 

constipación. 

Asi por ejemplo. Hoemonchus confortus clavo su espícula bucal en lo mucoso 

del abomaso provocando pérdida de sangre y ocasionando anemia. Esto puede 

asociarse a una rápida pérdida de sangre en infestaciones agudos o persistentes. 

con agotamiento de los depósitos de hierro o reducción en la erilropoyesis 

asociada con pérdida de proteína y deficiente absorción de calcio y fósforo 

{Ducar. 1982; Dunn. 1983; Uhlingery Brumbough. 1990; Blood efol. 19921. 

SIGNOS CLíNICOS Y LESIONES 

La tasa de ingestión de larvas es trascendental para determinar la influencia de 

la infestación sobre el melabolismo del hospedador. Uno ingeslión rápido de 

varios miles de larvas puede provocar lo muerte súbita sin cambios aparentes 

sobre el individuo. En cambio cuando la ingestión de larvas se lleva o cabo 

gradualmenle llega permit~ que el hospedador se adapte a 10 infestoción 

mediante el desarrollo de resistencia debido a un ajuste metabólico con 

ausencia de signos, causando un cuadro subclínico fDucar. 1982: Cuéllar. 1986: 
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Fraser y Stamp. ) 989). este tipa de presentación es importante yo que paso 

inadvertido poro el produclor o responsoble de sonidad del rebaño. trayendo 

como consecuencia grandes pérdidas económicas a largo plazo. dada la 

ineficiencia económica y biológica de los animales afectados (Fraser y Stamp. 

1989). 

la forma clínica de la enfermedad, como ya se mencionó, afecto básicamente 

a animales jóvenes en desarrollo. Generalmente el cuadro clínico incluye baja 

considerable de peso y retardo en el crecimiento. Hay emaciación. las mucosas 

pálidas. edema submaxilar. Los animales esfán débiles. dejan de comer y se 

retrasan af momento de pastorear. En muchos cosos el animal muere como 

consecuencia de los severos traslornos digestivos y melabállcos que causan los 

parásitos. Los animales recuperados quedan subdeso"ollado. (Goodwin. ) 975; 

Grilfilhs. ) 978; Dunn. ) 983; Cuéllar. ) 986; Fraser y Stamp. 1989; Ross. 1989; Wall. 

1990). 

DIAGNOSTICO 

Se oblienen mueslras de heces d~ectamente del recio del animal. 

procediendo a realizar exámenes coproparasiloscóp!co y necropsias para 

calcular la magnitud de la inteslación parasitaña (Cuéllar. 1986; Uhlinger y 

Brumbaugh. 1990; Ocádiz. 1995). 

TRATAMIENTO DEL PARASITISMO GASTROINTESTINAL 

EJ control eficaz de parásitos no puede lograrse solamente con fármacos. sin 

embargo, 10$ agentes antihelmínticos desempeñan un papel importante: estos 

deben usarse para reducir la contaminación y para lograrto. deben emplearse 

en momentos críticos para la supervivencia de las etapas de vida libre del 

parásito. Inicialmente los tratamientos no se basaban en el conocimiento de la 

epidemiología de la enfermedad y su aplicación tenia un interés curativo más 

que preventivo. pasando por 0110 los pérdidas económicas y la probable 
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reinfestación. Posteriormente los llamados fratamientos "supresivos" se 

desarrollaron. e implicaban la administración de repetidas dosis de fármacos a 

intervalos frecuentes. generalmente correspondientes con el periodo prepotente 

del pará~to a !ratar. Estas desparasitaciones múltiples han tenido siempre un 

gran interés para los ganaderos, puesto que no han provocado alteraciones en 

el manejo tradicional. y aparentemente han proporcionado grandes beneficios 

(Coap. 1982: Frasery Stamp 1989: Anderson efa/.. 1991; Me"'. 1991). 

En estos últimos años se han mejorado la eficacia global del tratamiento 

mediante la introducción de estrategias epidemiológicas y se han desarrollado 

para maximizar Jas producciones. minimizar los costos en la aplicación de 

productos. y evitar la aparición de resistencia a estos compuestos. basándose 

en eJ conocimiento de lo epidemiología de los parásitos. Dadas las diferencias 

de ciclos vitales de los parásitos que afectan al ganado ovino, se han propuesto 

diferentes patrones de tratamiento. Así se ha recomendado la aplicación de 

tratamiento "sistemáticos" frente a los nemátodos gastrointestinales y Moniezia 

para reducir las reinfestaciones y los niveles de contaminación de los pastos, 

mientras que en el caso de los Prolrostrongylus. Fasciola, Dicrocoelium y 

Haemonchus. ha sido propuesta la aplicación de tratamientos "tácticos" en 

función de la época del año. por presentarse el riesgo de infestación en 

momentos críticos (Garda ef al., 1993). 

Cuando se frotan animales afectados clínicamente se debe tomor en cuenta lo 

siguiente: 1) Proporcionar una nutrición adecuada. 2) Tratar a todos los animales 

del grupa. corno medida preventiva y para reducir la contaminación futura del 

campo de pastoreo y 3) Trasladar a los animales a campos de pastoreo limpios 

para reducir a un mínimo la reinfestación (Goadwin. 1975; Merck. 1991). 

El objetivo del control pueden resumirse como: 1) Impedir la exposición a 

cargas elevadas en los hospedadores sensibles (la recuperación de una 

infección con carga elevada siempre es lenta). 2) Reducir los niveles globales de 
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contaminación del campo. 3) Reducir a un mínimo los efectos de cargas 

parasitarias y 4) Fomentar el desarrollo de inmunidad o de resistencia (Fraser y 

Stamp, 1989). 

El antihelmíntico ideal debe ser un agente seguro y altamente eficaz contra las 

etapas inmaduras (incluso larvas hipobióticas). ser metabolizado rápida y 

completamente: estar disponible en una variedad de fórmulas convenientes a 

cada necesidad. ser económico, ser compatible con otros compuestos usados 

comúnmente; ser fácil de administrar a un gran número de animales y no dejar 

residuos que necesiten periodos prolongados de suspensión (Daykin. 1965; 

Cooper y Thomas. 1978; Manifacio, 1990). 

Actuatmente varios tármacos cumpten con la mayaria de estas exigencias. Aun 

así. existen ciertos factores que restringen la utilidad de los antihelmínticos en la 

práctica; estos inCluyen la eficacia caracteristica det tármaco en sí. su 

mecanismo de acción, sus propiedades farmacocinéticas. fas características: 

relacionadas con el parásito como su ubicación en el cuerpo, si presenta 

hipabiasis, o si ha adquirido resistencia a los antihelmínticos (Merck, 1991). 

MECANISMO DE ACCION DE LOS ANTlHELMINTlCOS 

Los helmintos parásitos deben mantener un lugar de alimentación apropiada, las 

nemátodos y tremátodos deben ingerir y mover alimentos activamente a través 

de su aparato digestivo para mantener un nivel de energía apropiado; esto 

necesita la coordinación neuromuscuJar adecuada. la base farmacológica del 

tratamiento de helmintos por to general involucra la interferencia con una o más 

de estas funciones, es decir, trastorno de los procesos de energía e inanición 

subsiguiente del parásito, o coordinación neuromuscular que conduce a la 

parálisis del parásito y su pasterior expulsión (Merck, 1991). 

El grupo de antihelmínticos usados en la práctica veterinaria incluye varias 

clases de compuestos químicos y muchos tipos inhibidores metabólicos: 
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• Procesos de energía: 

Inhibidores de reacciones milocondrioles y/o transporte de glucosa: 

benzimidazoles y probenzimidazoles . 

- Desacopladores de lo fosforilación oxidativa: SalicilanUidas y fenoles 

sustituidos. 

Inhibición de enzimas en ta vía glicolítica: Cooutón. 

• Coordinación neuromuscutar 

Inhibidores de tos colinesterasa : Organofos/orados. 

Agonistas colinérgicos : tmidazotiazoles. 

Hiperpolarización muscular: Piperazina. 

Potenciación de transmisores inhibitorios : Ivermectina 

8ENZIMIDAZOlES 

Estos compuestos incluyen albendazol. fenbendazol. ftubendozot. mebendozol. 

oxfendazol. oxibendazol. porbendozol. tiabendazol. triclabendazol y los 

probenzimidozoles: febantet y netobimín. que se metabolizan en el cuerpo del 

animales formando un núcleo de carbomato de benzimidazoles verdaderos 

(Uhlingery Brumbough. 1990: Merd. 1991). 

Los benzimidazoles fueron introducidos en el mercado de la salud animal paro el 

control de parasitosis internas, no solo para uso en animales de granja (borregas. 

vacas. cobras. cabollos. cerdos y palios). sino fambién para animates de 

compañía (perros y gafosl. Su empleo se extendió rápidamente ya que 

presentan mayores ventajas sobre medicamentos existentes. en términos de 

amplio espectro. erlCacia sobre etapas inmaduras y seguñdad para el animal 

trotado (Uhlinger y Brumbough. 1990; Merck. 1991). 

No provocan toxicidad en el animal y existe lo ventaja de que el tratamiento de 

rutina o estratégico es económico aún bajo condiciones de parasitismo leve 

(McKellary Seott. 1990; Merd. 1991). Los benzimidazoles también producen uno 
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acción de importancia epidemiológica y no solo terapéutica. por que los huevos 

de muchos especies de nemótodos gastroentéricos cuando se exponen a 

alguno de estas drogas en el contenido intestinal de los animales tralados. lo 

huevos no eclosionan después de que el animal los expulso en los postos. 

ofreciendo un amplia espectro. acluando contra nemótodos gastroentéricos y 

también sobre algunos céstodos y tremálodos (Campbell. 1990). 

MODO DE ACCION 

El modo de acción de los benzimidaloles es semejante en todos y lo eficaclo de 

cada uno es diferente. los más eficaces del grupo son los compuestos menos 

solubles que poseen una absorción y eliminación lenta. como oxfendalo!. 

fenbendazol. y albendazol que permanecen como precipitados sólidos dentro 

del intestino por un periodo más amplia. A medida que se disuelve lentamente la 

formo sólido. se mantienen concentraciones efICaces durante un largo periodo 

en el plasma y el intestino. que aumentan la eficacia de estos compuestos contra 

los parásitos (Merck. 1991). 

Los benzimidazoles atacan a los moléculas de tubulina causando inhibición de 

la formación de microtúbulos. ocasionando una interrupción en lo división celular 

yen consecuencia inhibición del transporte y metabolismo energético por fallas 

en la función microtubular lo que es de efecto letal para el parásito (Merck. 

1991). 

Se piensa que los microtúbulos son esenciales para la secreción de enzimas 

producidas por los parásitos e in vilro estudios de Nipposfrongylus bosiliensis 

indicaron que la secreción de acetilcolinesterasa se inhibe a causa de los 

benzimidazoles (McKellary Scott. 1990). 

Cuando los benzimidaloles interactúan sobre las enzimas metabólicas de los 

parásitos el efecto letal de las drogas se ve reflejado en la disminución del ATP 
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disponible para el parósilo y por lo tanto hoy una incapacidad para mantenerse 

denlrodel hospedador (McKellory Scolf, 1990). 

los benzimidazoles llegan a actuar como un polente desacoplador de la 

fosfarilación oxidativa en mitocondrias de mamíteros y la inhibición de la 

fumaralo reductasa del porásilo (McKellor y Scalf. 1990). 

Sin embargo. se requieren más altas concentraciones para inhibir la fumarat.o 

reduclasa. que para inhibir lo polimerización de la tubulina (McKellor y Sco". 

1990; Uhlingery Brumbaugh. 1990). 

Una alteración en el sistema de transporte microtubulor dentro de los porásilos 

producido por los benzimidozoles. provoco un combío en las reacciones 

metabólicas y el efecto sobre la polimerización de tubulina puede conectarse o 

los efectos bioquímicos sobre las enzimas respirolarias (McKe/lar y Scotl. 1990). los 

microtúbulos cíloplasmáficos son destruidos por afectar la unión de la alfa y beta 

tubulina. produciendo una acumulación de vesículas secretoras (McKellar y 

Seoll, 1990). 

Su eficacia se baso en ta protongación det tiempo de contacto entre el fármaco 

y et porásilo; puesto que actúan sobre sistemas energélicos dentro de la célula 

del nemálodo. lo muerte ocurre después de agotarse las fuentes de energía 

almacenadas. Es un proceso lento en comporación con las acciones de otros 

antihelmínticos que actúan sobre el sistema de coordinación neuromuscular del 

parásito. 

El mebendozol. albendazo/. febendazol. parbendozol y oxibendazol tienen uno 

actividad inhibitaria similar contra la polimerización de tubulina de nemálodos y 

mamíferos pero el oxfendazol posee una actividad más grande contra lo 

tubulina de los parásilos que contra lo de los mamíferos y que el febendazol. 

parbendozol y albendazol llegan o tener uno polencio semejante como 

inhibidores de ensamble de mícrofubulos contra la tubulina de mamíferos y 

15 



nemátodo$: lo que brindará un margen de seguridad más amptio para el animal 

(McKellary Seo", 1990). 

QUIMICA 

El albendazol, !enbendazol y triclabendozol están disponibles como sulfuro de 

benzimidozoles. Son conocidos por ser metabolizados reversiblemente a 

derivados de sullóxido (McKellary Scot!, 1990). 

El tiabendazol y combendazol son benzimidazoles -tiazilil y a esto deben su 

actividad antihelmíntica. los demás benzimidazoles son carbamatos de 

benzimidazoles y tienen en el carbón 5 sustituido por un anillo de benceno. El 

metabofismo de estos compuestos depende en su mayoría del susfifufo 

presenfe en el carbón 5 del núcleo de los benzimidazoles e involucra una gran 

variedad de reacciones. In vilro se ha demostrado que dos de los principales 

sistemas de enzimas, la familia del citocromo P-450 y las llavín monoxigenasas 

microsomales son los principales responsables de estas biotrans!armaciones 

(Campbell, 1990). 

fARMACOCINÉTICA 

Absorción y distribución 

Después de su administración, los antihelmínticos se absorben desde el abomaso 

y los intestinos (los de administración oral), desde los tejidos subcutáneos o 

musculares (inyectables) y entran al torrente sanguíneo. la sangre los transporta 

a diversas partes del cuerpo, especialmente al hígado, donde se metabollzan y 

finatmente se excretan en las heces y orina. En et caso de ciertos antihelmínticos, 

como probenzimidazoles. la actividad antiparasítico reside, no con el producto 

químicO originalmente administrado. sino con el compuesto que resulta de su 

degradación en el hígado (McKellar y Scott, 1990). 
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la tosa de metabolizadón y excreción de los productos químicos puede variar 

entre una especie animal y otra: también puede ser afectada por la vio de 

administración y la dosis (McKellar y Seo". 1990). 

Los parásitos intestinales hacen contacto no solo con el lármaco no absorbido 

que poso par el oporoto digestivo. sino con la fracción absorbida de la dosis 

llevada a la mucoso intestinal a través de la c~culación. demostrando que esto 

de gran importancia con muchos de los compuestos de benzimidazoles 

(McKellar y Seolt. 1m). 

Las drogas paco solubles permanecen en el plasma par largos periodos y desde 

que se ingiere existe un equilibrio entre el plasma y el tracIa gasfrointesffnal. y así 

los parásitos son expuestos a concentraciones ópffmas de la droga (McKellar y 

Seo". 19901. 

Como grupo. las benzimidazales tiene uno limitada solubilidad en el agua y una 

pequeño diferencia en esta solubilidad puede que tenga una mayor influencia 

en la absorción y en su eficacia resultante. los metabalilos primarios resultan 

usualmente de los procesos de oxidación e hidrolización normales y todos estos 

son más solubles predominando en el plasma. lo tejidos y las excretas que el 

compuesto original que tiene una vida muy carla (Campbell. 1990). 

Las característicos anatómicas tales como el rumen y ciego de rumiantes y 

equinos respectivamente. en los cuales el poso de la ingesta es lento. llega ° 
mejorar lo actividad de los benzimidazoles. extendiendo el tiempo de tránsito 

par el tracto gastrointestinal (McKellar y Sco". 1990). 

MElABOUSMO y EXCREClON 

La solubilidad de benzimidazoles. no evito que seon ampliamente metabalizados 

y excretados las metabalitos del tracto gastrointestinal logrando bajos 
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concenlrociones en el plasmo de la droga original a pesar de ser al/amente 

insolubte (McKellar y Seo". 1990). 

El melabolismo puede oc"," en et aparalo digeslivo como en el caso del 

albendazol y febendazol. que se reducen del sulfuro al sulfóxido oclivo en el 

rumen (Merck. 1991). 

En el hígado ocurren los reacciones de oxidación y ligadura. Muchos de los 

benzimidazoles modernos reingresan al aparata gastrointestinal par difusión 

pasiva en la forma de metabalito acliva: el sulfóxido. Lo vía biliar lombién puede 

ser importante en et reciclada de benzimidazoles como el olbendozol al aparalo 

gastrointestinal. Sin embargo. la resecreción a través del hígado y la bilis es de 

especial importancia para fármacos oclivos contra los adultos de Fasciola spp 

(Merck.1991). 

ESPECTRO DE ACCION 

El óxido de albendazol. febanlel. febendazol y oxfendazol son eficaces contra 

todos los estados de nemáfodos gasfroenléricos. incluyendo larvas hipabióticas 

y Nemaloáws spp: y contra gusanos putmonares y planos. Netobimín y 

albendazol lienen una aclividad simUor conlra estad05 adultos de Iremálodas 

cuando se dan a dosis elevadas (McKeliar y Seo". 1990). 

PREPARACIONES Y ADMINtSTRACIÓN 

PreparaCiones orales han sido formuladas para conveniencia en la 

administración a diferentes especies en diversas condiciones de manejo. las 

soluciones orales son las mós frecuentemente usadas en los rumiantes (McKellar y 

Seo". 1990; Merck. 1991 l. 

RESISTENCIA 
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la resistencia de nemátodos de ovinos y caprinos Q los efectos de 

benzimidazoles y otros antihelminticos es de gran importancia económico. así el 

manejo y las dilerencias de climas en el mundo puede influir el desarrollo e 

incidencia de la resislencia de nemátodos a los efeclos de los antihelmínticos. 

Puede exislir resislencia de una población de nemátodos a una droga del grupo 

de los benzimidazoles; debido al mecanismo de acción sim~ar entre ellos 

(McKeflar y Scoff. t990). 

Los mecanismos por los cuales los parásitos tienen resistencia a los efedos de 

los antihelmínticos son desconocidos. Cambios en el metabolismo de los 

carbohidratos en la resistencia a benzimidazoles se han comparado con los 

existentes en el metabolismo de parásitos susceptibles. Los cambios de afinidad 

de la tubulina de parásitos resistentes a benzim.idazoles se relacionan con niveles 

elevados de enzimas incluyendo estereasas (McKellary Scott. 1990). 

El origen de la resistencia es variado. involucrándose aspectos tales como: a) 

utilización de dosis subletales. b) el uso prolongado del mismo antihelmíntico Y c) 

antiparasitarios que no son 100% eficaces quedando de esta manera pequeños 

porcentajes de parásitos adultos vivos que siguen eliminando huevos y 

contaminando praderas e infectando animales susceptibles. transformándose en 

la población dominante conforme se incremenlan las desparasitaciones 

(Manifacio. t990;McKellaryScolt. 1990). 

Una rotación de antihelmínticos con diterente mecanismo de acción. a intervalos 

anuales puede disminuir por un tiempo el desarrollo de resistencia a 

benzimidazoles y aumentar la eficacia de antihelmínticos benzimidazoles. 

Prolongando el tiempo de exposición de los benzimidazoles a fas nemátodos 

resistentes a benzimidazoles. llega a aumentar la eficacia de los mismos 

(McKellaryScoff.1990). 

TOXICIDAD 
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los benzimidazoles tiene un alto índice terapéutico y la solubilidad de estos es 

baja. disminuyendo la toxicidad. ya que lo droga es pabremente absorbida 

para tener un efecto tóxico (McKellar y Scott. 1990). 

los efectos tóxicos son hemorragias gastrointestinales y anemias que causañan 

un choque y la muerte del animal. con mayor frecuencia en los jóvenes. 

especialmente con los compuestos más solubles de Jos benzimidazoles; aunque, 

el principal efecto tóxico estó relacionado con los defectos teratogénicos. que 

varían con la estructuro de los benzimidazoles y la susceptibilidad de especies 

(McKellary Scott. 1990). 

El principal defecto congénito identificado en corderos son las malformaciones 

esqueléticas. que se desarrollan en huesos largos. pelvis. articulaciones y dedos 

(GeorgiyGeorgi.199O). 

Los animales que son tratados durante la gestación. estarón predispuestos o 

presentar defectos terafogénicos. siempre y cuando el tratamiento se administre 

a dosis mayores de 1 1 mg en la tercera semana de gestación. en especial del 

día 10 0117 (McKellary Seo". 1990: Georgiy Georgi. 1990). 

Las malformaciones congénitas ocasionadas por los benzimidazoles, se 

presentan al administrar oxfendazol. albendazol y tebanfe!. Estudk>s en ratas con 

gestación temprana, mostraron una sensibilidad semejante a los benzimidazoles 

como en los ovinos (McKellary Scott. 1990). 

Los efectos tóxicos de los benzimidazoles se relacionan con su ac1ividad 

ontimicrotubular. Llegan a reducir la secreción láctea, causan una baja en la 

secreción de bilis y una disminución en la secreción de la enzima cofínesferasa. 

El albendazol y cambendazol causa alopecia en los ovinos (McKellar y Scott. 

1990). 

El cambendazol utilizado en dosis ollas en ratas machos causa degeneración 

testicular y espermatogénesis anormal. Pruebas en las que se administró 
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albendazol a loros: oxfendazol a carneros; febendazol. oxfendazol y oxibendozol 

en cabartos no mostraron efectos adversos sobre Jo función reproductiva. 

espermatogénesis. peso testicular. producción de testosterono y lo libido se 

encontró normal (Mcf(ellar y Scoll. J 990). 

El electo antimicrotubular de los benzimidazoles llego a interrumpir en la 

lormación det huso mitótico. Esto podría preceder a la separación de los 

cromosomas duranle lo replicación celular y por lo tanto los benzimidazoles son 

sospechosos de causar electos mutagénicos. En mamíferos. sin embargo los 

cambios en el número de cromosomas preceden a la muerte celular; razón por 

lo cual no hay relación entre la actividad mitótica y sus probables efeclos 

mutagénicos (McKellor y Scoll. 1990). 

La mayoría de antihelmínticos exigen de periodos de suspensión y esto incluye a 

los benzimidazoles. si lo leche o la come de los animales tralados se destino a 

consumo humano. es importante cumplir con las reglamentaciones específICas 

para cada uno de ellos. Los benzimidazoles modernos se relienen en el cuerpo 

por periodos mucho más largos que los compuestos antiguos en consecuencia 

tienen periodos de suspensión más prolongados. El tiabendozol Se absorbe 

desde el rumen rápidamente y se excreta de igual manera del cuerpo; lo 

contrario sucede con el febendazol. oxfendazol y albendazol que su absorción y 

eliminación son más lentas. lo que exige peóodos de suspensión de 14 días antes 

de sacrificar al animal para consumo humano (McKellar y Seo". 1990; MerI<. 

1991). 

Los residuos de benzimidazoles presenles en produclos animales y 'e~dos son de 

importancia si a salud pública se refiere. Los efectos tóxicos de benzimidazoles 

en especial los teratogénicos. en mamíferos llegan a presentarse en dosis bajas, 

de ahí la importancia de la eliminación a tiempo de carne y leche. Dentro de los 

tejidos los metabolitos pueden estar libres ° unidos a proteínas. cuando se 

encuentran libres es probable que estén exentos de efeclos tóxicos. y que los 

residuos unidos a proteínas los cuales persisten en el tejido por largos periodos 
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son los que poseen el riesgo de causar uno bajo toxicidad (McKellar y Scolt. 

1990). 

ALBENDAZOL 

El albendozol es un potente miembro de los benzimidazoles antihelmínticos de 

amplio especlro, tiene actividad contra nemátodos gastroentéricos (incluyendo 

estados larvarios), céslodos. Fosciola y gusanos pulmonares en muchos 

especies y posee un amplio margen de seguridad en el ganado (MaJTiner y 

Bogan, t 980: Georgi y Georgi, 1990). 

Fue descubierto en el año de 1976 e introducido como antihelmínlico de amplio 

espectro en 1979: es uno de los desporositantes utilizados en ovinos con un 95 a 

100% de efICacia en las nemalodiasis gastroentélica y pulmonar (Jensen y Swifl. 

t988: Sumano y Ocampo, 1988: Manilacio, 1990: Georgi y Georgi, 1990: Sumano, 

1996). 

La fórmula química es : 

Metil 5 -tiopropil- 1 - H - benzimidazol -2 y 1 carbamato 

Peso molecular: 265.342 

AlSENDAZOL 

"\ C -NH-COOCIb 

Es un polvo inodoro blanco amarillento, insoluble en dimelil sulfóxido y ácido 

acético. Soluble en ácidos y bases fuertes. La adición de algún solvenle como el 

alcohol puede incrementar su solubilidad (Sumano y Ocampo. 1988: Georgi y 

Georgi, 1990: Sumano, 1996). 
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Se absorbe poco en el tracia gastrointestinal. Por tal raZón los niveles plasmáticos 

son bojos en comparación con la dosis administrada; con dosis de 10 mg/~g de 

peso corporal alcanzan los niveles plasmáticos en 2 horas (Sumano y Ocampa, 

1988: Goth el al, 1993: Sumano, 1996). La vida media es de 10 horas 

aproximadamente (Sumano y Ocampo. 1988). 

El albendazol elimina a los gusanos inhibiendo la pOlimerización de tubulina, una 

proteína celular ubicua, en el ¡nteriO( de los microtúbulos. Esta acción interrumpe 

la nutrición, división y desarrollo de los procesos celulares (G6Ofgi y GeO(gi, 1990). 

El albendazol, sulfóxido de albendazol y el netobimin son antihelmínticos 

químicamente relacionados. El netobimín es una prodroga que es reducida y 

ciclada en el rumen o el intestino por la microflora hasta albendazol y este es 

absorbido en el intestino y oxidado por el hígado hasta sulfóxido de albendazal 

(Sumano y. Ocampo, 1988: McKellar y Scott, 1990: Sumano. 1996), que es el 

metabolito de mayor cantidad en el plasma, además de ser el de mayO( 

actividad antihelmíntica. Otro producto del proceso oxidativo es la sulfona pero 

inactiva antihelmínticamente (McKellar el al. 1995). 

o 

" Cl H,-S 

SULFOxtOO DE ALBENDAZOL 

C -NH-COOCffi 

Theadorides el al (1976) comprobaron la eficacia del albendozol en la 

eliminación de infecciones monoespecíficas y mixtas que incluían los parásitos de 

Haemonchus conlor/us, Nemafodírus spafhiger. Diclyocaulus filatia de ovinos. La 

dosis utilizada fue de 5 mg/~g que eliminó casi tados los nemátodos 

gastroentéricos y a dosis de 10 mg/kg eliminá todos los gusanos pulmonares y 

planos del género de Moniezia. 
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SULFONA DE ALBENDAZOL 

~ e -NH-eooeH3 

La viabilidad no cambia signifICativamente con la edad cuando se administra 

albendazol y sullóxido de albendazol. pero se muestran cambios posteñares a la 

administración de nelobimín. atribuyéndose al metabolismo ruminal cambiante 

en ovinos de un mes de edad comparados con los de 8 meses (McKellar el al .. 

1995). 

Está demostrado que cargas bojas a moderadas de Nemalodirus bollus no 

afec/an la absorción del netobimin o del albendazol en sus diferentes rutas 

metabólicas y su eFICiencia farmacológico. Además los cambios FISiológicos que 

ocu"en en corderos de 3 meses de edad (Iaclantes) o corderos de 9 meses 

(destetados) no innuyen en lo absorción o distribución de los mismos 

desparasitantes (McKellar el al. 1993) 

Evaluando ovinos infestados natural o artificialmente con especies resistentes. 

fratados con dosis establecidos de vaños antihelmínticos. el porcentaje de 

reducción de huevos en heces de ovinos desparasitados con benzimidazoles. 

levamisol y morantel vario entre 56 y 81 % y el número de gusanos adullos de 71 ° 
86%. Esto indica la presencia de resistencia a múltiples antihelmínticos de 

Haemonchus. Siendo que para la ivermectina y el closantel la reducción fue del 

1 ()()% en el con feo de huevos y adultos del mismo parásito (pandey y Sivaraj. 

1994; Yadav elal.. 1995). 

El efecto residuat del albendazol a dosis de 7.5 mg/kg. en corderos con uno 

reducción parasitario del 98.4% durante el primer año y el 98.6% en el segundo 
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año. demuestra ta permanencia de altos niveles de albendazol dentro del 

organismo por largos periodos (Cristina el al .. 1995). 

Recientemente se desarrolto una formulación inyectable de albendazol contra 

el metacéstodo de Echinacaccus mulliocularis mostrando una eficacia del 97% y 

una toxicidad mínima en ratones (Rodrigues el al. 1995). 
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ABZ cápsula Inlrarumlnal 100% 100% 100% La duración del electo es de 100 dios Barton et al. (1990) 
en promedio, obteniendo el 100% de Corba el .1. (1994) 
encacia en 3 meses. 

ABZ cápsula Inl,.rumln.1 95-99% Los ",su~ados obtenidos lueron Powers el al. (1982) 
(1,2y3) Iguales para ambas presentaciones; Relnecl<e (1994) 

ABZ suspensión 89.9% 89.9% siendo la administración mensual de 
(4) (4) ABZ en suspensión predlsponenle a la 
58.3% 89.1 lonnación de ",.Istencia a los 

1(5) (5) benzlmldazoles. 
ABZ suspensión 94-100% 83-100% 98.&-100% Nlphadkar .1 .1. (1988) 
2.$ a 4.5 mglkg (1,3 ye) 

85% 100% 
~ (5,7,8,9 

Y 10) 
(3 y8) 

ABZ suspensión 100% 45%(11) 
5 ma/ka' 
ABZ suspensión 91% 83% Se evaluó también la oxlc1ozanlda y Andorson et .,. (1993) 
5 mglkQ (12) (12) lriclabendazol, resuhando una eficacia 
Prazlquanlel y Closanlel :'9~ nula. 
20-50mglkg 

1. Haemoncllus 10.Cha/J8ttia 
2. Oesophagostomum 11. Trichuri. 
3. Trichostrongyfus 12. SkJjabinema 
4. Te/adost8lgis 13. Coop8rlB 
S. NematodirUs 14. Dycliocau/u. 
6. Ostettagla 15. Moníezia 
7. strongytolde. 18. F •• _ 

s. Bunostomun 17. D/ctoCoeIfum 
9. Cllp/Harla 



3 semanas 1100% 188% 188% 
postratamlento 

y 13) 
93% 1 

ABZ Tabletas 100% .... 2.5% (1,3,5,6 
" Y 13) 

95.1%(7) 
100% 179.2% (16) 

Suspensión (1.3.5,6 63.5% (17) 
2.5% Y 13) 
5mglkg 95.1% (7) 

97.8% (7) 100% (15) 93.8% (16) 
ABZ Tableta 97.4% (17) 
10 mg/kg 

94.4% (7) 92.3% (15) 92.3% (16) 
97.6% (17) 



11. OBJETIVOS 

Conocer la efICacia comparativa entre el sulfóxido de albendazol inyeclable y 

atbendazol oral contra Haemonchus conlorfus en ovinos con infestación 

inducida. 

Evaluar el efeclo de la aplicación del sulfóxido de albendazol y albendazol oral 

sobre la ganancia de peso en ovinos parasitados en crecimiento. 

Evaluar los posibles efectos indeseables por la aplicación intramuscular de ABSO. 
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111. MATERIAL Y MÉTODOS 

LOCALIZACiÓN 

El presenle Irabajo se realizó en el Módulo de Ovinos y el Laboratorio de 

Parasitología de lo Facultad de Estudios Cuautillán de lo Universidad Nocional 

Autónoma de México, ubicada en el Km. 2.5 de la carretero Cuautillón 

Teoloyucan y el rastro Son Lorenzo en Cuautillán Izcalli, Estado de México. 

Lo FES Cuautillán, se encuentro localizado enlre los coordenados 19' 40' de 

latitud norte y 99' 110' de longitud oeste y presenta uno latitud aproximado de 

2240 msnm (INEGI, 1987). 

ANIMALES 

Se emplearon 18 corderos mochos de rozo Pelibuey. Tenían entre 3 y S meseS de 

edad con un peso promedio de 18 kg Y se mantuvieron en corrales por grupo, 

los cuales tenían piso de cemento, molla borreguero y techos de lámina 

galvanizado. Cado corral contaba con comedero y bebedero poro el total de 

animales. lo alimentación consistió en alimento balonceado comercial (14% de 

proteína) y tamo de maíz. 

DISEÑO EXPERIMENTAL 

Se seleccionaron J 8 corderos negativos a verminosls gastroentérica a los cuales 

se les inocularon 4,000 larvas de Haemonchus conlortus por animal. Se hicieron 

muestreos de heces cada S días hasta que se presento lo eliminación y 

estabilización de los conteos de huevos por gramo de heces (hgh) del 

nemátodo. 
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Se formaron tres grupos de seis animales cada uno, en base a los conteos de 

hgh que fueron asignados o los siguientes tratamientos: 

Infes'uc C'"' co r¡ Albendazol SLlfóXldo de 

e'''1- ü -, f 'O:.::' , _' '- f" 'i Irnglkg) o bcndozo\ 

( - 'L' U) :mglkg) 

I 6 + 7.5 O 

11 6 + O 7.5 

111 6 + O O 

INÓCULO 

Los huevos de H. conforlus provenientes de un ovino donador. fueron incubados 

o temperatura ambiental durante uno semana en el laboratorio de Parasitología 

de la FES Cuautillán y se cosecharon los larvas tres (L - 3) en el aparato de 

Baermann. manteniéndose almacenados en refrigeración. las L- 3 obtenidos se 

cuantificaron por dilución y se prepararon inóculos individuales con 4.000 L - 3 

cada uno. 

La administración de los L-3 se efectuó por medio de uno sondo esofógica paro 

que fueran depositados directamente en la luz ruminal. 

APLICACiÓN DEL ALBENDAZOL 

Se emplearon dos fórmulas: Uno de sulfóxído de albendazol en microcristales 

cubiertos de lecilína elaborado en ellaboratoño de Pharma-Logic lne. De Miami. 

Florida y proporCionada por el laboratorio LAPISA. lo cual poseia una 

concentración de sulfóxido de olbendazol al J 5% de peso vivo y una suspensión 

orol de albendazal al 5% de nombre comercial Albendaphorfe elaborada por el 

laboratorio Salud y Bienestar Animal. 
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Poro lo adminislración exacla de las dosis del principio aclivo, los borregos 

fueron pesados en forma individual empleando un dinamómelro con una 

capacidad máxima de 100 kg. Para el grupo 11 el fármaco fue aplicado por vía 

intramuscular siempre en lo masa muscular (entre los músculo semimembranoso 

y semitendinoso) de la pierna derecha de cada animal. En el grupo I se 

administró la suspensión del albendazol con una jeringa directamente en la boca 

del animal. 

EXAMENES COPROPARASITOSCÓPICOS 

A todos los animales se les efectuaron muestreos periódicos de materia fecal 

directamente del recto, empleando una bolsa de polietileno pora evitar una 

posible contaminación, desde los cinco dias posteriores a la inoculación de H. 

conlorlus hasta el sacrificio. Las muestras fueron identificadas con el número del 

animal y se enviaron al Laboratorio de Parasitología pora su procesamiento por 

medio de la técnica de Mc Master poro conocer la cantidad de hgh que 

estaban eliminando. 

CONTEO POSTMORTEM DE ADULTOS DE Haemanchus conlorlus 

A los 30 días posteriores al tratamiento. todos los animales fueron sacrifICados en 

el rastro Tipo Inspección Federol de San Lorenzo en Cuautillán Izcalli, Estado de 

México. Se obtuvieron los abomasos y se enviaron al Laboratorio de ParasitOlogía 

pora la identificación y conteos de nemátodos adultos y gusanos inmaduros. 

ANAlISIS DE RESULTADOS 

La media geométrica de la cantidad de adultos de H. conforlus en abomaso fue 

calculado de la siguiente manera (Taylory Hunt, 1993) : 

Medio geométrica = antilogañtmo (promedio de (lag. 10 Nemátodos adultos+ 1)) -1 
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Poro el porcentaje de efocacia del ABSO y ABZ se empleó la siguiente formula 

(Pow"" etal .. 1982). 

x-y 

%E= 

x 

Donde: 

% E = Porcentaje de eficacia 

x = Media geométrica del grupo testigo (111) 

y" Medio geométrica de los grupos tratados (1 ó 11) 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSION 

Uno de los benzimidazoles más utilizados. es el ABZ. el cuál ha sido evaluado en 

todo el mundo, por ser un antihelmíntico de amplio espectro. administrado 

oralmente; considerado nematodicida. trematodicida y cestodicida. La dosis 

empleada en ovinos contra helmintos es de 5-10 mg/kg de pv y de 10-20 mg/kg 

de pv contra Fasciola hepafica (Campbell. 1990y Mc Kellary Scot!, 1990). 

Los ganaderos y los técnicos pecuoños que los asesoran se interesan en conocer 

la periodicidad de aplicación de tratamientos antiparasitarios. para reducir 

costos eligiendo un compuesta que proporcione un máximo efecto con menor 

número de aplicaciones y dosificaciones menores cuando la vía de 

administración es modificada. Este fin se logra al emplear productos parasilicidas 

de amplio espectro y alto poder residual. 

La vía común del ABZ es oral. existiendo reportes en diferentes frotamientos y a 

diferentes dosis. tanto en humanos como animales (Booth y Mc Donald. 1991). 

Un cambio en la vía de administración puede proporcionar una mayor 

biodisponibilidad del medicamento. ya que al ser aplicado en forma 

intramuscular$ entra al torrente sanguíneo más rápidamente, siendo 

metaborlZado en el hígado donde ocurren las reacciones de oxidación y 

reducción. permaneciendo en el plasma por largos periodos (Me Kellar y Scott. 

1990); dado que se produce un efecto mayor. en menor tiempo y con la dosis 

adecuada; disminuyendo las probabilidades de desarrollar resistencia 

antihelmíntica; ya que al administrarse en forma oral. se pierde porle del 

compuesto original durante la oxidación en el higado disminuyendo la dosis y por 

/o tanto la eficacia(Campbell. 1990 y Me KelJar y Scot!. 1990). 

La eficacia obtenida en cuanto a Ja carga parasitaria en los animales evaluada 

en el estudio posmortem. moslró una diferencia significativa (P<0.05) a favor del 

A8S0 inyectable. 

La máxima eficacia antihelmintica (100 %) se obtuvo cuando se empleó el 

sulfóxido de albendazol. administrado intramuscularmente. existiendo una 
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diferencia de 14.7 puntos porcentuales en relación a la eficacia (85.3 %) 

obtenida por el a1bendazo1 oral (cuadro 1). 

La eficacia del fórmaco en contra de gusanos inmaduros tuvo un valor del 99.8 % 

con su1fóxido de olbendazof y del 98.6% utilizando el albendazol oral (cuadro 2). 

Se advierte que existió un marcado eteclo con la administración de ABl en la 

intestación artificial por H. conlortus en ovinos. lo que contradice lo reportado en 

la literatura para este benzimidazol donde alcanza una eficacia del 100% 

cuando se administro por vía oral (Corba el al. 1990: Onar. 1990 y Lazic el al. 

1995). 

En el esludio llevado o coba por Cruz (1997). evaluando lo eficacia 

anliparasitaria del ABSO inyectable o dosis de 5 y 7.5 mg/kg de peso vivo en 

ovinos infestados con Haemonchus conlortus. concluyó que el moderado efecto 

antiparasitario del ABSO inyectable puede ser atribuido a la boja solubilidad del 

fármaco en el sitio de aplicación y al corto tiempo de evaluación donde se 

considero lo carga parasitario a los cinco días postratamiento. 

Uno de las limitantes de este trabajo posiblemente fue Que no se pudo llevar a 

cabo una evaluación para estimar la eliminación de huevos. lo razón fue el uso 

de torvos que se recolectaron y tuvieron un procesa de refrigeración prolongada 

y que al ser inoculadas en los ovinos. mostraron un comportamiento conocido 

como hipabiosis. que eS lo supresión temporal del cicta de vida del parósito. 

causada por condiciones ombientates adversos (Ducar. 1982: Dunn. 1983: 

Cuéllar. 1986: Ross. 1989: Manifacío. 1990: Uhlinger y Brumbaugh. 1990: Blood el 

aI.. 1992). Y por lo tonto lo excreción de los primeros huevos se presentó en formo 

tardía conforme a lo esperado 01 ciclo vital del parásito. ocasionando conteos 

bajos de huevos (menos de 500 hgh en promedio por animal) en los pruebas 

durante las primeros semanas posteriores a la infestación. 

Lo presencio de parósitos adultos y gusanos inmaduros aun después de lo 

administración del antiparasitario, indica la disminución de la eficacia del ABl 

oral en el presente estudio. señalando la probabilidad del desarrollo de 

resistencia antiparasitaña, ocasionada por diversos factores: la frecuencia de 

tratamientos antihelmínticos; la presencia de parásitos resistentes establecidos en 
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una granja; el uso de antihelmínticos con un modo de acción similar por tiempo 

indefinido; dosis menores o las recomendadas. Aunque la eficacio de un 

medicamento se altera cuando la administración oral no se realiza en animales 

en ayunas. disminuyendo el porcentaje de eficacia (Mc Kellar y Scott. 1990). 

En el presente estudio 01 obtener el contenido de abomasal y hacer lo dilución 

correspondiente, solo se encontraron en su mayoría gusanos inmaduros. cuya 

identifICación se hizo por microscopia. 

En el examen pasmortem. se observó una inflamación catarral con excesiva 

prodUCCión de moco. ulceraciones y nódulos en la pared abomasal: se 

encontraran hemorragias en el sitio de fijación del parósito (Cuéllar. 1986). 

Por otra parte. las datos relativos a lo ganancia total (GTP) y diaria de peso 

(GDP). obtenido de los corderos sometidos al estudio. se ilustran en los cuadros 3 

y 4 respectivamente. 

Se observó que hubo una semejanza en la ganancia de peso entre el grupo I 

(ABl) Y el 111 (Control). Tanto en la GTP y GDP ajustada a 116 días postratamiento 

no se observaron diferencias estadísticamente significativos (P>O.05) en los tres 

grupos evaluados a pesar de las diferencias aritméticas. 

Los faelores que posiblemente afeelaron la ganancia de peso de los ovinos en 

esta evaluación fueron: una excelente alimentación o libre acceso: el hecho de 

que las larvas permanecieran refrigeradas por un largo periodo disminuyó su 

Capacidad para infestar y por lo tanto la implantación y quizó también por la 

formación de larvas hipobióticas. 

En contraste a lo observada en el presenfe frebajo. Gorda el al. (1993) hacen 

mención de la ganancia de peso obtenida en los ovinos desparasitados con 

albendazol fue significafivamenfe mayor con respecto a las animales que no 

recibieron frafamiento. 

No se observaron efectos indeseables tras la aplicación del medicamento. soJo 

un 8gero dolor en el sitio de aplicación con el ABSO. 

Dueñas (1997) evaluó los posibles efectos adversos por lo aplicación 

inframuscular del ABSO en ovinos y menciona el comportamiento pos aplicación 

se asoció con el producido por cualquier inyección intramuscular. 
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Cuadro 1. Porcentaje de eficacia de albendazol oral y sulfóxido de 

albendazal inyeclable en parásitos adultos en ovinos infestados 

artificialmente con Haemonchus con/orfus 

Grupo n Tratamiento EficaCia 

mg/kg ~ 

'0 

l. 6 Albendazal 85.3 

7.5 

11. 6 Sulfóxido de albendazal 100 

7.5 

Cuadro 2. POfcentaje de eficacia de albendazol oral y sulfóxido de 

albendazol inyectable en gusanos inmaduros en ovinos infestados 

artificialmente con Haemonchus con/ortus 

Gru ca r Tra/am'cnto El cae o 

mg/kg r 
N 

I 6 Albendozol 98.6 

7.5 

11 6 Sulfóxido de albendazol 99.8 

7.5. 
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Cuadro 3. Ganancia 10101 de peso en corderos infestados artificialmente con 

Hoemonchus conforlus y desparasitados con albendazol y sulfóxido de 

albendazol 

(>_ fU n T,U1df/ t rl~ PL\n PL'~O GlJr\O'ICIO
t D. [." 

:"'f7hn' 1l1( u • f nol" Ikg) 

Albendazol 

1 6 7.5 17.2 33.6 16.4 6.1 

Sulfóxido de 

11 6 albendazal 19 34.5 15.5 3.5 

7.5 

Control 

111 6 O 19.8 37.2 17.4 4.5 

• PromedIO 

" Desviación Esfándar 

Cuadro 4: Ganancia diaria de peso en corderos infesfados artificialmente con 

Haemonchus conforlus y desporasifados con albendazol y sulfóxido de 

albendazol 

" [' \' 1'o\om on10 GD " 

mg/kg ( III 

I 6 Albendazol 165 

7.5. 

11 6 Sulfóxido de albendazol 147 

7.5 

111 6 Control 165 

O 

'Ganancia diaria de peso 
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V. CONCLUSIONES 

la actividad an'tiparasitaria del ABSO en ovinos con infestación inducida con 

Haemonchus confor/us obtuvo una efICacia superior al ABZ. ya que. posiblemente 

al ser aplicado intramuscularmente. entra directamente al tOlTente sanguíneo y 

actúa en forma inmediata y así disminuye las posibilidades de desarrollar 

resistencia antihelmíntica. lo que permite recomendar ampliamente su uso en el 

control sanitario de las parasitosis de los rumiantes en general. 

la ganancia de peso en los ovinos no tuvo variaciones en el presente estudio. ya 

que se presentaron efectos adversos que probablemente alteraron la 

evaluación. lo que contradice lo citado en la literatura. Para cOlToborar lo 

anterior es necesario un estudio más específico en cuanto a la ganancia de peso 

comparando animales desparasitados y parositados. 

No existieron efedos indeseables tras la aplicación de los medicamentos. 
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