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RESUMEN. 

El oresente P.studio se reali:6 
antihelmíntico del levamisol 

para evAluar el efecto 
ci.ttáneo contra nem,.todos 

qastrointeqtinales en CPrdos infP.stados en forma natural. 

La eficacia se evaluó en base a la disminución de huevos 
eliminados en hpces. 

Se emplearon 80 cerdos locali:ados en dos poblaciones distintas 
quedando i.nteqrados dos qrur:ios con 40 cerdos cada uno, P.stos 
grupos fueron divididos a su vez en dos s11bgrL1poi; cada uno. F.:n 
cadci subgrupo se asi•;>naron los cerdos al azar. El subgrupo A en 
las dos poblaciones t;.p c.onsider6 grupo tratado y se le administró 
8 mg de levamisol par ~-q de peso vivo. el subgrupo B en la!> do9 
poblaciones se manejó c:omo grupo testigo o control y no ~e le 
administró ning•1n medicamento. 
La via de administración fue la tópica o perc:utAnea, rociando el 
fármaco en el dorso del animal. 

Se r::onc\uye q1Je la dosig; dP. 8 mg/kg de p~so corporal tiene una 
~fic:ac:ia bastante aceptable dado que en promedi.o di.sm1nuyO en un 
q1.q0x la eliminación de huevos en hP.ces hasta 30 día~ después 
del tratamiento. Y se puede uti 1 tz.ar con bastante seguridad de 
que no va a ocasionar problemas de efec:toi; indesee.bles en los 
animales tratados. 



INTROOUCC!DN. 

F.:l t:Prdo C"r:llp.a actualmente uno de l ':>S primernc; luga.re9 dentro de 
las espe-r.1es dom~st.\ca.s quP. 5e e,:plotan ~n MéN1co. Seqt~n le\ FAO~ 
J?n ~1 ¿¡ño rlJ:) 197Q'J e'l-ti$Ur.n en Méxir.:o t01.3 ml llenes de cabezas 
1 l~•. 

En esa década dP los años setentas. l~ porc:1cultura sufre una 
ntlt~ble transform.:..ción, ya que creció en forma acelerada la 
producc:16n tecnificada d~l noroeste del p~is, especialmP.ntP. en 
Son•.Jra. t:;imbién se i.ncrementó ta producción de la~ .;ir·anjas 
J?nl)ordadora' te-cn1 f. i cadas v semi t:ecnl f \ i:adns F.n Mict"ioac.in, 
Jalisco, Guanajuat~ <2, 18). 

Y~ en l ~ década de los oc:h~nt..;.g ~ pc:;isar de que la porc:icultura 
nac1 anal se encontraba a.men~:o:~d'9' nor- la más grave de las cr-i$iS 
Q\,JP. h~ atrave'5ado~ or-1glnada por li3 enorme competencia que le ha 
impt.1P.sto la importación masi.v€1 de vísceras, cueros crudos y 
mantee~. todo ello al amparo d~ Fracciones Arancelarias confusasJ 
ocupó el primer lugar en el aha~to nacional de c~rne posición que 
cBd~ día re~firm8 " pesar d~ la r~ducc16n en el inventario de 
esta espPcie <2, 14~ 18) w 

En t.99~ la porcicultura alcan::a su má>:imo det-~r-rolloi según la 
información oflcial, el inventario porcino en este a~o fue de 19 
mlllonPs de cabe~as. el sacrificio de 20 millones de cabezas, le 
que l.mpll(:a un~ ta.4Ja de extracción de poco mé.s del t00'X. y la 
procluc:ci ón de carne de e.así mi 11 ón y medio de toneladas <2, l 9). 

Otras fuenter; de información presentan un pr-09rama d1 ferente. 
E>egún la FAO-, el uacr1ficio en 1983. fue Oe solo 7 millones de 
f:~he::.~o.; ron •.in.a praduci:i ón ".fi:=i. 4QM mt l toneladr"\~. Se11l'.m el 
depart~mento rle aor1cultura dP loe Estado~ Unidos de 
NortP.a:méric:~, el 1 nvP.ntarin era de 13 millones de cabe::as y no d?. 
tq millones '°25>. 



A partir de 1983 la porcicultura na solo 'SP estanca sino que 
empie;:a ;.. retroc:eder dEb1do a lñ reducc:itin en el inventario de 
esta esper:il? orl.ginada por l .:t contrnr:ciOn de consumo (por la 
disminución de la c:anac1dad adquisit1~a dnl presupuesto familiar 
en los sectorP.s de consumo>. b.;iJ a rentabilidad y orobl emas 
sanitari.Cls, que dismlnvyen las e):plotacioneis porcinas hasta en Lln 

3121% de su población. Este porcentdje resulta tan elevado que 
muchos narcH·ult.ores quel:raron n sunplemente se n~t:traron de la 
actividad ante el ~emor de ver afectadas sus e~plotaciones (12~ 
25). 

Los años de 1986 y 1987 son de una aguda crisis piilri\ la 
~ctiv1dad, m1sma que n~ e~ po'Sible evaluar porque 
desafortunadamente aún no encuentra su P)(pret>i on en la 
est.adistic:a pecuaria. La cifra sabrq inventar10 qu• proporciona 
la SARH para 1987, 18.7 millones de cahP.zaci. es una cifra 
program~da y na un logro~ por lo t~nto no refleJa ln magnitud del 
problem1:1.. En camhto el délito de producción dP carne. aunquP. 
preliminar, indica una reducción de 40% entre 1983 y 1987 <18, 
25). 

La crisis ha provocado una fuerte reducción en la producción de 
corn~ de cerdo v une_¡ concentración muy grande en la misma. Cinco 
estados de la República, J,::1\isco. Michoacán. Sonora. Méoxico y 
Guanajuato concentran el 62% de 1 a producción de r.:arne en canal y 
dPntro de estos estados son los qr~ndes porc1cultores Jos que 
generan la mayor parte de la producción (12. 25>. 

Pequeños y medianos productores han ten1dl'l que abandonar la 
actividad1 asociar:iones entertJs de porc:ir:ul tt'.lres han dec;apar~cidr:> 
y en muchas el número de socios se ha rPd11c:1do can6tderablemente. 
Las forma~ productivas también P.stán c:ambi~ndo, la engorda esta 
~iP.ndo -sust.ituid.:i: por la modalirl.;;.d dei c.1clo comnleta en virtud de 
la mayor efi.cíencia que representa esta 1Jltima (19. 25>. 

~l problPm~ por atraparte, no sP puede atríhu1r óniramente A que 
los sist~mas de in-fnrma:•:-ión que h~ venido implementando la SARH 
J?n lo!fl 1'\ltimC•S é4ña-s, aún no dan Jos frutos eF>per·ados, por lo 01.1e 
se refiere ~l subsect.or pei:ua.r-ia, ya 01...te es muy dificil contar 
con Ltna. eist;.di stir:A rP.al v oportuna cueindo eN i st:e un o:;ector de 
tra5patio vasto, disperso v do escala tan pequeña (18. 2~>. 



El sec:t_ol'"' de trilr.:.pati.o r•:pr-esenlc 1~~n obst~"\c-s.üo p1'rJ el 
canocimientu c:ah.:.L de \~ prJrr.\t::L•lh1ra~ un fr·t:no par~ Pl 
di=>s.;trr-ol lo 91 obal de la m1r;m~ v t.in tra.nsm\sor- permanente de 
t'nfel'"n1ed~dF.!e:. pr.1r las def1c:ientes cond1c1onRs sani.lé\r1as l=n QL•e s•:. 
re.:;oli::a tcinto la ina.tan=a. r;r:una la nrod1..1ccion. Sin embargo. E:lS 
tamh i én una f\.\ente 1 mpor t;..nte UP. ingreso~, de ¡.hc1r-ro y de 
orot:eina ~n\mQi) r~,.-a r..ector1?s de bajos u~qr~soo:, dE- la pohl.:1cif'.ln 
urb~lfli:l / l'ltrC\\. f"~ en ~~,t¡;- <-.,8f.l1:11"" donc1..- SP ·J~l1!2l'"Cin P.llfl::'r'"rTi!?dr,..dP!:> 
que const.iti.1ven un¿¡ a.mena;;~ par.=. }¿¡ prJrcicult:ura tecnificada, 
pP.ro ~obrP. tadn nar~ P.l hombr~ mismo '~5>. 

La l)raveda.d del probl~m~ san\tario. dP.muestra qu~ la por-ci.cultura 
de al ~L1r1os 1'..19arP.s, dP.pende fund¿.mentalmente de la indLtstria de 
tra.spatio q•.le la abaster.:e de lechone.,; para s~r engordados, pero 
qL•e a pJ?ss-r de rPpr-eo::.entar 1 a más i mport.::tnte actividad no e~: i sli=> 
selección sa.nit1?1ori" de los productores que eviten la diseminaci.on 
de P.nfPrml?d~decs, e.orno tB.mpoco eY.iste una selección genética que 
supere la caltdad de la porcicultura lt9. 251. 

Tri4di.cioni'lln.ente dPntro de las enfermedades ctLIP aTecta.n a loe:. 
cerdas. ~e les ha dado mavor- importancia a las de tipo bact~riano 
o vira\, ya ct•1e tostas ademA5 de ser altamente tr-anCJmisitiles en c=.u 
m~vori.il, pr-ovocan retardo en el crecimiento y en ~lgunos casos la 
m1..1Prte <:;?. 19). 

Pero otra c1e las caL\f'>as primi'lri as q11e .:1carrPan qraveo::. pérdidas a 
los porcicultores. son las enfermedad~s de tipo parasitario, las 
cua\ec.; Pilñ"n de~.:ctpercibl.das en forma subcl{n\.ca, no dándo!?.i:?lE's en 
algunos casos 1a importanr:i~ r-eal q1..1e requieren par~. combat.irla~ 
y ccmtrc1larl ac; <2. \q). 

Est~s pérd1das económicas SP manlftestan princ1palmente por 
retart1o en ~?1 cr-1?rim,~nta, mal~ c.onvi?rsión AlimFmtic.ta. dec:omi~o 

\-n•-1 n;,rr\-'<1 i::>n lnc::, r;.r;trrrt; p['"lr le~\nnes produrldécls ot:ir lo!'> 
vermes adulto~ ci s11ia ~st-adas larvarios. asi e.orno susceptibilidad 
mayar o t.r~nco:.nii s1 6n de pnfermedi'lciE<s dP. t.i po bac.teri ano o v1 r-al 
ttR. 1ql. 



El parao;i t 1 smo en las r.:erdos es t.1n problema general de 1 a pi ara y 
la infP.c:ción puede surqir ~ ltna Pdad muv t.empr;-1na en los lechone9 
que hi\n est.¿.do en contacto con marranas infestadas~ 

manifestándose mJ!s Pn \Jr".;nJc..c; rl.Jn tleficienclas en instalacione.,.. n 
en el manejo de los animales 118. 191. 

La importancia del parasitismo en l~ nrodur.c16n por~ina se hace 
muy el ncuente cuando lo~ cP.rdos se l l P. van al merc~dn. ya que P.lie 
es el momPntcr en qut..~ P} norr:1c:11ltor PL•P.-rle logr.:ar t•ti lidadpc; o 
sufrir pérdidas C2, 19). 

Entre tas parasitosi~, la verminos1~ g"strnintestinal del cerdo 
adi:iuiere gran relevancia, dada la reperc:nc:ión económica f1Ue trae 
consigo, al mani fest.arse principalmente~ en c:P.rdos con r•traso en 
el c:r~cln1iento por mala conv@rsión al~menti~\~ C18, t9. J4l. 

/ 
Loe; cyéneros de los nem~tado~ que integran la verm1nos1• 
gastrointestinal S'=! pueden ubt c:ar en tr1;1is grupo~ de ac•..tnrdo a su 
localización en el tracto di9estivo: <5. 13, 27, :'8, ~1~ ~"5>. 

a> ESTOMAGO. - Myottronqrlus rubldus, 

A1urop1 1tron9yhn1. 

Phy1oceph1lus sex1l1tus. 

b l l NTESTI NfJ 
DELGADO. - Atcuh suu1. 

e) r.rEGO '( 
CfJlfJN.-

Stran9yloUH r1nst111, 

Trichun11uis. 
Oe1aph14osto1u1 d1nut111. 

s 



La elevación de títulos de anticuerpos sólo ae 
presenta cuando el parásito ae localiza en el 
intestino. 

Cuando hay Lma reinfestaci6n se puede estimular la 
expulsión debido a las defensas del organismo, como 
son la reacción antígeno anticuerpo y por 
estimulaciones hipersensitivas a la combinación de 
ambas. 

Es por esto que los cerdos adultos arrojan 
espontáneamente algunos o todos los parasitos (5, 21, 
27), 

Estado Nutricional.-

Los cerdos que padecen desnutrición están m6s 
expuestos a la reinfestación ya que su sistema inmune, 
debido a la desnutrición no es capaz de producir los 
mecanismos de defensa necesarios como para conferir la 
debida inmunidaad <10, 21>. 

Clclo Blol69ico,-

El ciclo biológico de los nemátodos gastrointestinales es directo 
con excepci On de los nemátodos de los género!i A1urop1 y Phy,ouph1.lu1. 

En las figuras 1. 2, y 3 se ilustra el ciclo biológico de algunas 
nemátodos gastrointestinales del cerdo. 

La severidad de la parasitos1s va 
parésito del que se trate y de la 
como de la respuesta del hospedador, 
c~rdos j6vP.nes que en 106 adultos. 
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a depender del género de 
cantidad de los mismos, así 
s~endo m~s grave en · 105 



Al.- AMBIENTE. 

Macroclima.- Los rangos promedio a los que se favorece el 
desarrollo larvario son: 100% de humedad 
red a.ti va a una temperatura de 20 a. 28 grados 
centígrados y presencia de o~igeno disuelto en 
agua t.1."~, '2.7. 28, .33, 34). 

Microclima.- Factores relacionados al manejo de la piara 
como son el dar el alimento directamente en el 
piso del corral o "chiquero", falta de declive 
en el pi so que f¿11vorece una elevad• hL1medad, 
así como la falta de limpi••a de los corrales 
permitiendo el ac1írnulo dEt heces. Asimismo 
ocurre en pisos de tierra carentes de drenaje 
(13, 27, 28, 31. 3J). 

B>. - PARAS!TO. 

Los huevos de los nemátodos gastrointestinales son muy 
susceptibles a....¡,.. luz solar y a la deshidratación, pero en 
condiciones óptimas de humedad y temperatura se ha.visto que 
los huevos permanecen viables hasta cinco años, como es el 
caso de Asc1rh suu1 <13, 27, 31, 33). 

Otro factor que se debe considerar propio del parásito es la 
pral i feraci ón del mismo ya que 1 as hembras del huril HUI 
tienen una capacidad de producción de 1 a 1.6 millones de 
huevos diarios, situación que puede durar cinco meses y a 
veces prolongarse hasta un a~o <13, 27, 31, 33>. 

Otro .factor propio del pará!iito es el daño que es capaz de 
producir, las larvas en su migración caus•n mayor daño que 
1 os paré si tos adttl tos, ya que destruye teJ ido de los Orga('IOS 
que va atravesando <1'3, 27, 28, 31, 33>. 



C>.- HOSPEDADOR. 

Los factores que dependen del hospedador para el ·de·sa.rrol lo 
de la parasitos1s son1 ra;:a; edad; estado inmunológico; y 
estado nutricional. 

Raza. -

Se ha visto oue los animales 
susceptibles a la infestación 
de la región esto es debido 
adquiriendo los animales 
generaciones <5, l3). 

de raza pura son más 
que los animales nativos 
a lo resistencia que van 
a través de varias 

Edad.-

Los animales jóvenes son más 6usceptibles a la 
infestación de vermes gastroentéricos y pulmonares 
debido a la falta de una respuesta inmune específica y 
eficaz. 

Los animales adultos actúan como portadores eliminando 
huevos de los parAsitos y actuan como fuente de 
infestación de los animales jóvenes <5. 13, 27>. 

Estado Inmunológico.-

Los cerdos con pr1moinfestación desarroll~n menos 
p~rásitos a. la reinfestar.:ión. 

Se han demastradc contra A'!itiril 1uu1; anti cuerpos 
circulantes por prueba~ de aglutinación de complemento 
entre los diez y trece dLas después de la infestación, 
durando en algunos casos en algunos animales por lo 
menos 97 dLas. 
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Para ll~var a cabo el control de las enfermedades parasitarias en 
cierta :::ona. es necesario conocer los oarásitos qu~ tas originan 
y sus diferentes grados de frecuencia. asi como tambi~n los 
príncipales aspectos climáticos, como son; temperatura, ~umedad y 
precipitación pluvial. Ya que p~r medio de estos tres aspectos se 
pueden establecer en forma más precisa calendar~o~ de 
desparas1tación adecu.::1dos a una zona detcrm1nada (2,. 18, 19). 

En Mé>~1co existen mLW pocos reportes acerca de los diferentes 
géneros de nemátodo!':i ga~trointestinales que afectan a loo:& cerdos. 

En 197~ al rP.alizar 1320 análisis coproparasitosc6pic:os en 
Texcoco, Mé>!iCo se encontró una frecuencia de; 2.1'l.. para Hvo1lron,ylus 
rubidu1; 36% Ascuh 1uu1¡ 4.47. Gtsoph1qostotu1 denhtu1¡ y 2.1'l. Trithuris Hís1 <2, 19). 

En este mismo año 
31 • 7% Hyostronqylu~ ruh\du11 
1'11. 

Arce reportó; 42.9"1. Asc1rts suut¡ 41.6% Ei11rh &pp.¡ 
4. 57. lrithuris suis; y =a .. 7'l. Oesop-•go1t01U.1 d1ntatu1; (2, 

Román <1970> en un estudio similar a los anteriores en el 
municipio de Apipilco, Gro., informa de un; 42.7Y. Asurhsuu1; 31.7"/. 
Myotlronnlus ru~i•usr 1. S'l. Trithurit 1Ui1; y 28. 7"1. OHoph11osto1u1 d1r1htu1 (8, 32 > • 

Sosa (1972>, al estudiar la incidencia de parásitos 
gastrointestinales en el municipio de Acayucan. Ver., ocupando 
3~0 cerdos a los que se les practicó la técnica Mac Master obtuvo 
los siguientes resultados' 76.6"/. Estrongilidos~ 70.3% Ei.11rh 'llpp; 
63. 5'l. Alcari1 11111 1 (9, 10). 

Los f~ctores det~rminante: p~ra el des~rrol1o d~ l~ vP.rminosis 
gastrointestinal son: 

b 



Pig1&ra i.- Ciclo biol6~c• 4• A••arops atro"'Jliaa y PQyaecepllal .. 
aeulatua. 

• 

lo• p,...¡•lto adulto. r.- !cloei611 de La. la"•• 

1.- ...... ea heces. Fe- ~-rcera larYa e~uiatatla.. 

Co- lla••• ea aoelo h!aedo. a.- tn!estaci6n por Yia oral. 

t.- ... ar ... ja del 1h~ro 6tua1u• L- L1Mra&16n •• lona trH. 

J lflllld1••• haeeped interaedario, 



o 

a.- w .. ltodo adulta, 1.- Lar•a .. lligrac16a lletati ... 

1.- 1fu1To en heces. J.- Lal"Wa en. coras6• der.-O. 

c.- --••o ea a•elO aidlledo. 1.- Tercera lana •• ,.a.a.. 
D•• maewoa con blast6aeros. L.- Cuarto esta• larTBl'le. 

•·· .. ••o con larYa "80. ··- !.arwn M •i1rac16a tra,aMfari ... a. 

Pe• .... CO!l l9r•a ? ir.feet.aate. ··- r.a ...... en •1111'&c1 .. _.tfteUrlMo 

a.- se1oa16n de la1'91l 2. o.- tarwo • llill'ac16• ....-1-. 

T-•a •• Q'llNS ( 2? ,, 

u 



1'1gura }.- Ciclo bio14gj.ce •• 'Pric:llurie .!!!!!!_ 

.. 

a.- Jfarieito. adu1to en el ciega. E.- llllewo cea .. rula. 

1.- H~eToa ea trecea. r.- lfueTO coa larYa infestaate • 

... llleYo ea suelo lldeedo. o.- Ieteatac16n por Yia ol'el. 

De• .._ con dO• i.taetoaena. 

1.- Weloei6a de la l~Mra 1nfeatante 1 M1~rac16a hacia el ci•ll'll• 



Los cerdos con primo1nfestaci6n desarrollan meno6 par~sitos a la 
reinfestación, los principales signos que se observan en l• 
verminosis gastrointestinal son retraso en el crecimiento por 
mala conversión alimenticia (9, 27. 31). 

Las paras1tosis son responsables de grandes pérdid•s económicas 
que están en relación con la cantidad de pará9itos y la duración 
de la infe5tación. Por ejemplo Lln cerdo albergando de 12-109 
kctri1 adultos, durante cuatro meses pierden un promedio de 11 kg. 
en relación con los cerdos testigo <27, 33). Asimismo se ha 
señalado que cerdos con parasitosis media dejan de aumentar 1~ 

kg. en relación con los testigos, sin embargo alcanzan el mis~o 
peao que los no parasitados, pero necesitan ingerir 0.5 a 0.8 kg. 
de alimento más por kilogramo de carne (13, 27). 

Las grandes ptrdidas económicas se manifiestan directamente en el 
decomiso total o parcial en los rastros por lesiones producid•s 
por los vermes adultos o eu9 estados larvarios <10, 18, 19, 27). 

En 1980 Ceja examinó ~00 
rastro Tipo ln•peccidn 
encentro una frecuencia 
legiones fibrosas por la 

intestinos de cerdos sacrif icado9 an al 
Federal NQ 54 en BaJ• Californi•, y 
de 9.4% de hígados qua presentaron 

migración 1 arvar i a de hc:1ri1 IUUll <un • 

El diagnóstico se realiza por los •ignos qu• presentan los 
animales afectados o por medio de t'cnic•• copropara6itoscópicas 
como son1 Flotación, He Master, complementadas con cultivos 
larvarios. 

La terapia que se indica para este tipo de paraeitosig es la 
siguientP.J <4, 6, t3, 17, 27, 31, 33). 

Piperazina 300 mg/kg 

Halcrnón 50 mg/kg 

TriclorfOn 44 mq/kg 
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Parbendazol 30 mg/kg 

Mebendazol 15 mg/kg 

Tetramisol 15 mg/kg 

Levttmi sol 8 mg/kg 

De estos principios activos el levamisol es el de los más 
utilizados contra nemátodos gastrointestinales y nem~todos 
pulmonares. A continuación se describen algunas caracterímticas 
dP.l levamísol. 

El levamisol es el levois6mero (1- isómero> del tratramisol y, es 
la parte activa de la mezcla racémica del d1-tetramisol el cual 
es el medicamento aceptado <b, 17>. 

E~te producto es 
nem4todos entéricos 
caprinos, y pollos, 
tetrami sol <3>. 

usado como agente antihelmíntico contra 
y pulmonares de bovinofi, ovinos, suinos, 

presentando uni\ menor tox i c:i dad que el 

Las vías de administración del levamisol normalmente son 
y por inyección subcut•nea en forma de hidroclorato, a 
9mg/k9 de peso vivo es eficiente como antihelmíntico C3, 
23, 24). 

la oral 
dosis da 

4, 22, 

Su mecanismo de acción es actuando en los parásitos como un 
estimulante gan9lionar. ocasionAndoles parálisis mu~cular 
ininterrumpida, de esta manera nromueve la expulsión de los 
vermes pues los priva de ~u habilidad para permanecer en el 
hospedador (3, 4, 6, 11, 12, 15, 16>. 

En La actualidad exi~te un nuevo producto~ cuyo principio activo 
es el levamisol. El cual ha sido patentado por los Laboratorios 
Cyanamid International. 
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El nombre comercial es Ripé;c.ol:.·:~ L. 
3, 4, S, 6 - Tetrahidro. - .6. ·- Teni 
sal. , · 

TiP.ne ~r.t1vidades antihelmíntica 
pulmonares en bovinos v ovtno5.' 

y 

La via de adm1nistrdción es la tóptc.a o percutánea, rociándolo ~n 
el dorso d~l animal. 

E>< i ste bastante eví denci a de que muchos qui micos san 
transpo~tddos cruzando la piel, en sufi~iente cantidad para 
or1g1nar la respuesta fa.rmac:ológic:a esperada. Sin embargo, 
ninguno de los. estudios qt.1e involucra la liberación de las drogas 
t6pícas en animales v1vos proveé una Pvidencia sólida acerca de 
los mecanismos de absorción < 11, 12, 15~ t6, 20, 26, 30>. 

Existen especulaciones 1:ttiles que pueden crear la pauta para el 
dise~o y ejacuciOn de investigaciones necesarias para este 
objetivo. Estas especula.c1ones estan basadas principalmente en el 
mecanismo de transporte de drogas, que cru~an l~ piel humana~ en 
el conocimiento de la anatomia y fis1ologia del ganado ovino y 
bovino, y da conclusiones obtenidas de un número limitado de 
procedimientos de la permeabilidad de la piel in vitro <11. 12, 15~ 

16~ 20, 2b. 30>. 

Las hipótesis acerca de l& penetración en la piel de bovinos y 
ovínos uon las siguiente~: 

1.- El volumen transportado de moléculas neutrales con 
pequeño y mediano peso molecular ocurre en ~u mavnr 
parte por vi~ de los apéndices de 18 piel (foliculos 
pi lasos asociados a duetos y qlándutcas> más t1Ue 1.i vi a 
transcelular-. la c.ual predomina en la penetr-ac1ón rl~ lC! 
piel humana ( t5~ 16~ 26, 30>. 

2. - El gr~do v extens1 ón d.-... la i':lhsorci 6n r1e l-'ii~ drog~s ~ 
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través de l" piel esta si~nif1cativamente influenciada 
por la compos1c1on y propiedades fisicas de la emut6ión, 
ceho sudor asoc1 ado con la piel < 15~ 16, 26, 30>. 

3.- Muchas moléculas neutras cruzan la piel humana por 
difusión pasiva a través de células de la región 
interfolicular en lugar de a través de las apéndices de 
la piel (folículos pi lesos y duetos sudorLparos>, aún 
sin embargo moléculas neutras con peso molecular pequeño 
y mediano tienen más difusión en ·los apéndices que en el 
estrato e.Orneo ( 15, 16, 26, 30l. 

Se cree que el volumen transportado cruza la piel por via de lills 
células cutáneas en lugar de lo~ apéndices, porque el Area de 
superficie ocupada por los último<J el!i solamente 10-:s del área 
superficial de la piel. En el cerdo la estructura de la piel es 
caF.i idéntica a la pi el humana por lo que con mayor seguridad el 
transporte de las drogas es a través de la vía intracelular en eu 
mayor parte y en menor grado a través de los apéndicel!i (fo1Lculo9 
pi tosas y conductos sudoriparosl < 1, 15. 16. 26, 312tl. 

En eol caso del levamisol se conjetura qLtP atraviesa la barrera 
dérmica principalmente por los folicul·os pi losas y sus conductos 
y glándul?s acce'Sorias, los cuales están dotados de profu6as 
redes capilares y transportarian al leva.misal del 9itio de 
aplicación al sitio de acción del mismo (12, 15, 16, 26, 2q, 3m>. 

Las barreras que pueden impedir qLte el producto sea absorbido 
adecuadamente son los siquientes: 

A.- El pelo del animal. 

La prime>ra barrera de absorc10n encontrada por las moléculas 
de la droga seguid~ de la aplicaciOn tópica es el pelo. La• 
.fibra.:; p1 losas están compuestas di:? 'lueratina, proteína 
modificada. y poseen grupos de reaccion química tales como, 
grLlpos thial. i'\mino y carbi>:i l icoñ v regiones hidrofObi.ca6, 
los cuale~ pueden reaccionar y cambiar <poco frecuente>, la 
ac-t1vidcid t1?rmodin~nnca dE? drogas que se ponen en cont8.cto 
cnn el los (261. 
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El pelo de los animales es recubierto por una emuls1on de 
sudor v cebo que es formado en el infundí bulo del fol iculo 
donde las glándulas cebáceas y sudoriparas viei:-b~.n sus 
secreciones. 

Esta emulsión disuelve rápidamente muchas sustancia• químicas 
que son aplicadas en la piel de los animal€?s, y la difusión 
hacia la emulsión o hacia arriba o abajo de las fibras 
siempre compiten con la difusión de las moléculas a través de 
la piel ( 15, 16, 26, .:i>l2J). 

El grosor de la piel de los animales varia en relación a la 
r~9i6n en que este loc:alizada, sin embargo, sus componenb~s 
son los mismos <estrato córneo, epiderm1& y dermi&). La 
sangre que abastece a l~ piel es particularmente importante 
para lil droga que se libera porque una vez que l~ droga entra 
en contacto con una red capilar, e9ta t'ene la oportunidad de 
penetrdr a la sangre, siPndo llP.vada lejos d~ 1~ piel. La 
droga entra a la sangre rApidamente a no ser que la molécula 
de la droga isea ml.ty h1drofóbica (15, 16, 27, 30). 

En resumen, el bulbo capilar, la glándula cebáce•. la 
gl~ndula sudorípara y especialmente el folículo piloso son 
abastecidos ricamente por la sangre, y estos vasos también 
penetran la capa papilar de la dermis <15, lb, 27, 30). 

c.- C•r•cteristic•• propias de l• emulsión. 

L•• propiedades solv~ntem de la emulsión y su habilidad para 
solubiltzar y modificar la actividad t~rmod1n~m1c• de dro9as 
aplicad~s tOp1camente serán determinada5 por la concentr~c1on 
relativa d@ los di.ferentes constituyentes (27, 30). 
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En adición. la vi'icosidad de la emulsiOn y a.sí su habilidad 
para soportar la di.fusión molecular; vari.ará por mu contenido 
P.n agua. Est~ Ultimo pCtrámetro será influenciado por la 
actividad de la glándula sudorípara, pero también ha de ser 
referido que la emulsión puede perder agua por evaporación a 
medida que penetra a través de la capa del estrato córneo 
(1~, \6, 27, 3121>. 

Existen otros factores o barreras variables que pueden influir en 
la absorción por piel y son: 

A.- EMposiciOn a. solventes. 

Tratamientos con lipidos solventes y dimetil sulfóxido an la 
piel de los animales, aparentemente estimula las células 
secretoras de las glándulas sudoríparas y promueve la pérdida 
de agua subcutánea. De este modo, asi como la remueven los 
lipidos de la piel, la aplicación de solventes orgánicos 
sobre la piel, al parecer conducen a incrementar la 
hidratación d~l estrato córneo y cambios en la composición y 
viscosidad de cualquier emuls10n que permanece asociada con 
la piel <16. 27>. 

B.- Temper•tur• d• la pial. 

La elevación de la· temperatura. incrementa la difusión 
molecular bajando su energía de activ~ci6n. De este modo, 
cambios de temperatura tambien influyen en la permeabi.lidad 
de la piel. cambiando la actividad de las glándulas 
sudoríparas y la composiciOn de su~ secreciones. los 
resultados de e~tos cambias son ~xpre~ados romo cambios en la 
composi ci On y vi scosi dñd de 1 a P.mul st ón de 1 a p1 ~l ., y el 
9rado de hidratación de la piJ:?l C7. 16~ 25, 29). 

18 



c.- Estación del año. 

En Australia Forsvth y colaboradores encontraron que la 
absorción p~rcutánea y la biohabilidad del levami'sol en 
ganadn v~ria con las est~ciones del año. 

En épocas frías encontraron que la absorción percutánea de 
levamisol aplicado dérmica.mente fue lento, y el máximo de los 
niveles sanguíneos fueron menores que en dosis similares 
aplic~das dérmicamente duran~e los meses c~lidos del Hño {15. 
16). 

Esta diferencia estacional en la absorción es bastante grande 
y para la aplicación dérmica sa necesita una dosis en exceso, 
en aplicación del que c:omL1nmente se recom1enda, para que los 
e~ectos biol~gicos de la aplicación dérmica de levamísol sean 
equivalentes a aquellos que se aplican parenteralmente 
durante todas las épocas d8-l año <7, 16, 25, 26>. 

El amplio espectro del levamisol y su actividad contra los 
parAsito~ se debe a su gran solubilidad, y sus efectos 
teratogl'ni cos son escasos, perm1 tiendo su uso e:-ccesi va en el 
hoispedador. 

El niro máximo de concentración del levam1sol alcanzado en la 
sangre y la dura.cion de la concentración "!s relevante en su 
actividad ant1paras1tar1a. El pico méMimo se alcan~a a los 
treinta minutos después de su aplicacion subcutánea y la 
concentrac1on declina en un período de seis a ocho horas en 
un noventa por ciento~ la dosis total se excreta dentro de 24 
horas. completamente por or1na <4, 6, 17, 24). 
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OBJETIVO. -

Determinar 1 a eficacia del 1 evam1 sol <Ripercol fórmula 
cutanea>, como antihelmint1co en cerdos infestados en 
forma natural con nemátndos gastrointestinales~ 

administrándolo por via tópica en el dorso del animal; 
utilizando una dosis de 8 mg/kg de peso vivo, en base a 
la disminuci~n en la cantidad de huevos de nemátodos 
gastrointestinales por gramo de heces. 

Evaluar los efectos indeseables atribuibles a la 
administración del fármaco en los animales trat•dos, 
compar·ándolos con los que provoca al tevamisol 
administrado por via s1.1bcut.im~a o intramuscular. 
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MATERIAL Y METODOS, 

Localizilción.-

F.l nro::oc:>,ent.a flst1.1dlo se r1?.3li::r.. en TormM. i:;.1m11ltán"?'A en los 
poblados de Rio Frío de Juarez perteneciente al municipio de 
l>ctapaluca~ y San Juan Yautepec perteneciente al municipio de
Hu1xq1ü lur:~n rj~ DRgollado. ambos en el Er;tado de México. 

El poblado de Río Fria se ~ncuentra localizado en las 
coordenadas: 19º 2~' latitud norte y 98° 40' longitud oeste. 
El el ima qlle predomina es el templado gubhómedo. La 
temperatura med1 a anual es de 1:7.º c., registrándose la mA:<ima 
en Junio-julio de 31º C. y la mínima en d1c1embre-enero de 
-8° C. La precipitación media es de t, 180mm.. de los cuales 
el 75% se concentra desde junio a septiembre. 

La principal vía de camunicaciOn es la carretera Héxico
F'uebla. 
El uso p~ru.::irio que t:ienp es P.1 Bgrícol" y 9,:¡ne:i.di:>ro. 

Los principales productos agrícolas que se cultivan son: 
m~iz. avena. cebada, ebo, haba. papa, frijol y hortalizas. 

Los animales que se explotan son: ovinos, porcinos, aves de 
corral y bovinos. 

El poblado de San Juan Yautepec, se loc~liza en la~ 
coordenadas t9° 21' latitud norte y 90° 21' lon1J1tud oeste. 
El el ima que predomina es el templado sem1frio subhúmedo con 
lluvias en verano. 

La temperatura ~ed1a anual es de 4º y 12º C., la 
precipitación pluvial anual es de 1,261 mm. 
El uso pecuario que se tiene es el agrícola v qanadero. 
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LOE'i pr1nc1pales productos agrícolas que se producen son: 
friJol, haba, maíz, ch\charo, trébol y trigo. 

Los animales que se explotan son: porcinas, bovinos, ovinos y 
aves de corral. 

Anim•les.-

Los cerdos que s~ utilizaron en este trabajo provienen de 
pequeñas piaras que ejemplifican los sistemas de explotac10n 
~ami liar de traspatio. 

En Ria Frío los cerdos están aloja.dos en corrales cercado• 
con tiras de madera, el piso es de madera y se encuentra 
elev•do diez centímetros del suelo, estén techados icen 
pedazos de lámina de cartón y madera. 
No se lleva a cabo la limpieza diaria de los corrales por lo 
que se acumula el excremento entre el 5uelo de tierra y el 
piso de madera de los corrales. 

La alimentación consi5te en maíz entero y desperdicio de 
comida. Loe cerdos nunca han sida desparasitados. 

En San Juan Yautepec 105 cerdos e~tán aloJados en corrales 
con piso de cemento y techados con !Amina de cartón y poseen 
bardas de tabicón de 1.20 m de altura. 

La limpieza la realizan todos los días por la mañana, el 
excremento es e):traido del corral y acumulado en una parte 
del terreno distante unos diez metros del corral. 

Su alimentación consista de alimento balanceado comercial, se 
les proporciona dos veces al día. en la mañana y en la tarde. 
Lois cerdos no han sido despara'!i1tadois ninquna vez. 
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DISEÑO EXPERIMENTAL. 

El conjunto de animales experimentales ClLtedó integrado por 80 
cerdos de diferentes edades. Se formaron dos 9rL1pos de 
animales de acuerdo a su loc:ali::ac:ión quedando los grupos de 
l~ s1gu1ente maner~: 

GRUPO SUBGRUPO NQ DE 
CERDOS 

DOSIS DE LEVAMISOL 
( mg/kg DE P. V.) 

I-A 2121 B 

<animales de 
Río Fria. -
MéHic:o). 

I-B 2121 

11-A 2121 8 

11 
<animales de 
San JL1cm YAuter:iPc 
Mé>!t co. > 

l 1-B 2121 

Cada grupo fue dividido a sL1 vez en dos subgrupos ; los cuales 
se denominaron subgrupos A <lote e>:perimental > y subgrupo B 
Cl'ote testigo>. 

Estos subgrupos se formaron al azar y los animales fueron 
tatuados en las orejas con numeres progresivos del 1-20, los 
animales del subgrLtpo A fueron tatuados en la oreJa derecha y 
los animales del subgrupo Ben la oreja izquierda. 

El fármaco qLte se utilizó fue el levam1sol (RtpPrcol-l. 
cutáneo> a una concentrac16n del 20'l., de los labo~ator1os 
Cyanam1d de Mé:(1c9. 
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Las condiciones de manejo de los animale~ no fue modificado 
con la finalidad de detectar el efecto real del fármaco, 
evaluando s•1 eficacia con la disminución en la cantidad de 
huevos de los parásitos en las heces de los cerdos. 

Muestreo.-

El muestreo consistió en la colecc.1.ón de heces d1rectamente 
del recto del animal, empleando un guante desechable. 
Las muestras se depositaron en bolsas de polieti1eno, la5 
cual es fueron rotulad as con el número y subgrupo a que 
pertenecía el animal, así como la fecha en que era tomada la 
muestra. 

Se 11 evaron a cabo 11 muestreos a cada animal , . 1 as muestras 
fueron colectadas los dias 5, 3, 2, y l. antes de la 
aplicación del fármaco, a este dia se le denominó dia cero, 
el resto de las muestras fueron colectadas los dias l, 2, 3, 
5, 7, 15, y 30 después del dia cero. 

Lo anter1or se basa en el hecho de que el desarrollo de los 
nemátodos gastro1ntest1nales desde ~u larva dos hasta su 
estado adulto, ocurre entr~ los 14 y 21 días después de la 
infestación <13, 27, 31 y 33>. 

Las muestras de materia fecal se trasladaron al laboratorio 
de Parasitología Veterinaria de la Facultad de Estudios 
Superiores Cuautitlán .• al dia siguiente de su colección. 

En el laboratorio se procedió a efectuar la técnica 
coproparasitoscóp1ca de Me Master modificada con sulfato de 
z i ne., para conoc:er el n1'1mero de huevos eliminado por gramo de 
heces. 
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Procedimiento de Análisis.-

1.- La eficacia del levamisol contra nemátodos gastrointestinales 
de cerdos infestados naturalmente, se evaluó en base a la 
reducción en la eliminación de huevos en heces· de los 
.J.n1 mal e~ tratados comoarada, con 1 a el imi nación de huevos en 
heces de los cerdos no tratados. 
Para calcular el porcentaJe de eficacia, se empleó la 
Sl\.)Lliente fórmula: 

'l. E V - Z 

V 

Donde: 'l. E porcentaje de eficaci~. 

Y número promedio de huevos del grupo 
control al día X. 

nómero promedio de huevos del grupo 
tratado al dia X. 

2.- Se realizo un diseño factorial 2 X 2 para determinar la 
signifícancia de la diferencia entre las dos poblaciones 
implicad.as, y entre los cuatro subgrupos que se manejaron en 
el experimento con respecto a la cantidad media de huevo9 
eliminadoe en las heces. empleando para ello los valores de 
la suma de todos los muestreos. 
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RESULTADOS. 

Al realizar el examen c:oproparasitcsc:ópic:o de las muestras de 
haces de los cerdos utili~ados en este trabajo, se 
identificaron huevos de nemátodos gastrointestinales del 
género Asuris suu1 y de huevos ti pi c:os del orden Strongyl oi dea. 

El número promedio de huevos de nemátodos gastro1ntest1nales 
por gramo de heces en los dos grupos experimentales, •e 
indica en el cuadro 1. 

En el grupo I, sub grupo A, al cual se le administró 1 evami sol 
en dosis de 8 mg/kg de peso corporal, por via tópica o 
percutánea, se obtuvo una eficacia máxima contra Atcir111uu1, en 
el dfa 7, siendo de 99.ó'i'., dismin•Jyendo a 98.6'l. en el día 1~ 
y a 97.6% en el día 30 postratamiento, mientras que la 
eficacia maxima Contra nematodos estrong1loideos, es en el 
día 15, alcanzando el 99.2% disminuyendo en el día 30 a 
97.7Y., postratamiento <cuadro 2>. 

En el grupo l 1, subgrupo A, al cual se le adm1 n1 stro 
levamisol en la misma dosis al anterior, también por vi.a 
tópica o percutánea, se obtuvo una eficaciá máxima contra 
Atc1ris 111u1 en el día s. <100'%.>, manten1endose así hasta el día 
7, disminuyendo en el día 15 .1 99.5% y a 99.0% en el día 30 
postratamiento; mientras que la eficacia máKima contra 
nemátodos estrongiloideos; es en el día 1, siendo del 100%, y 
manteniéndose así hasta el día 30 postratamiento Ccuadro 2>. 

En las figuras 4 y 5 correspondientes a los pobl•dos de Río 
Frío y San Juan Yautepec respectivamente, se muestran las 
variaciones ~n la cantidad de huevos de nem~todos 
gastrointestinales de los dos subL)rLLpos mL•estre.ados en cada 
pobl aci On. observándose qui! 1 os s1.1bgr1..1pos tratados y los 
subgrupos testigo de cada población tienen un comportamiento 
si mi lar, aunque no se presenta el mismo número promedio de 
huevos por gramo de hec:ns. 

En los dos grupos ewpPr1 ment°'l es al género que preva! ece es 
r:-l Asuru suu1. 
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En el análisis de varianza realizado por medto del dts8ño 
~actorial 2 X 2 indica que entre las dos poblaciones no 
existe una diTerencia signific.:itiva <P>QJ.05> pnr. ~o que 
estadísticamente son iguales. Sin embargo st existió una 
diferencia altamente 5ignificativa <P<0.01l entre los 
sub grupos tratados y los sub grupos tes ti gas. 

Crm relaciOn a. los efectos indeseables atribuibles a la 
administración del levamisol por vía subcutánea, debidos en 
gran parte a 1 a extensión del efecto antiparasi. tarta y cuyos 
signos son; ataxia, incontingencia al orinar y defecar, y 
colapso, llegando incluso a presentarse algunas muertes a 
causa de asfixia y falla respiratoria <4, 6, 17>. Con la 
aplicación del leva.misal por vía percutánea aparentemente no 
se presentaron signas adversos en la mayoría de los animales, 
aunque algunos manifestaron acceso de tos. minutos después de 
aplicado el fármaco. 
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CUADRO 11 Efic1ch dtl 11v11hol cutln10 c011tr1 n11itodot 111troht"tl111ln "' ur4at. 

Prllllillo •• hmoo ,., 1ruo •• hKH do lDI ... t•lfDI t1ptflMftl1ln, 

llPO 
GRUPO SUB6111fD DE P!DllEDIO DE HUEVOS POii 6RAll! DE HEttS. 

l - A 

1 - B 

NE!ATDDDS 
l. DJAS. 

1111 1115 IHl 1117.5 35 17.S 17.5 12.S 

2'2.5 m ¡15 315 22.5 11.s 11 7.5 

17.5 32.5 

7,5 12.5 

1391 1462.5 1317.5 1327.S llll.5 1221 129' 12'2 1251 12'17.S 1415 

312.5 315 lt2.5 lit 317.5 211.5 m.s m.5 m 312.5 315 

----------------------¡5¡2:5·1r.r.5··¡¡¡¡·--¡iii·-----¡¡:¡--¡¡:r··¡¡-------.--------------------¡¡-
ll - A 

281 232,5 222.5 225 15 2.5 
11 

1151 1137.5 1122.s 112s 1m.5 lll2.5 m2.5 1145 1122.5 1145 IH2,5 
lf - B 

271 231 231 m.s 221.s m.5 212.5 2s5 247.S 265 325 

• A1eari 1 1uu1. 

• Ettrangiloldt01. 
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CUllllO 2 1 Eflmh ni lmaltol cutlooo cootra nNUodot 111lrolnt11tlnal11 lft cordas, 

TIPO 
6Rll'O SUBGRUl'O DE PORCENTAJE DE EFJCActn. 

MEllATODOS DIAS. 

1. --------------------------------------------------------------

15 ll _____________________________________________ ,. ______________ 

97.4 98.6 98.6 99.5 91.6 98.6 97.6 
I-A 

92.6 93.7 96,7 97.B 97.8 19.2 96.7 

92,3 95.4 99.l:i Ill Ift 9'1.5 99.1 
11 11 - A 

93.4 98,B Ift Ill 111 IM 

Pr .. fü 1flcocl1 1t111rapa I - A • 97.41 t. 

PrOltdiD tfic1ch 111.b1rupo 11 - A 11 98.JB l. 

l'llOllEDIO EFICACIA TOTAL • 91.91 t. 

A • Atnril tuua. 

E • Eltron1ilo&dto1. 

ESTA TESlS NO DEBE 
SALIR Df i.A BIBLJDTlfJ 
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DISCUSIDN. -

Una de las causas primarias que acarrean 
porcicultores, son las enfermedades de tipo 
cuales pasan desap~rcibidas en forma 
dándos~les en algunos casos la importancia 
para combatirlas y controlarlas (18, 19>. 

perdidas a lo• 
parasitario, lag. 
subclínica, no 

real que requiere 

La importancia del parasitismo en la producción porcina •e 
hace muy elocuente cuando los cerdos son llevados al mercado, 
ya que ese el momento en que el porcicultor puede lograr 
uti 1 i dades o sufrir ·pérdidas t2, 19>. 

Entre las parasitosis, la verminosis gastrointestinal del 
cerdo adquiere gran relevancia, dada la repercusión económica 
que trae consigo, al manifestarse principalmente, en cerd~• 
con retraso en el crecimiento por mala conversión alimenticia 
( 18, 19). 

Las grandes pérdidas económicas se manifiestan directamente 
en el decomiso total o parcial en los rastros por lesiones 
producidas por los vermes adultos o sus estados larvario• 
( 1111, 18, 19, 27). 

Para la prevención y tratamiento de las para•ito;i• y en 
e9pecial de la verminosis gastroentérica, existen en el 
mercado gran número de fármacos, entre los cuales destaca el 
levamisol administrado por via oral o subcut&nea en dosis de 
7. 5 mg/kg de peso corporal obteni éndo!le buenos ree.ul tado11o con 
su uso (4, 6, 13, 27>. 
En el presente trabajo se eval1.\0 la eficaci• del levamisol 
aplicado por via tópica o percut~ne•, en ganado porcino 
infestado en forma natural con nemAtodos g•~troentéricoa. Los 
resultados de este estudio permite observar que la dosis de 8 
mg/kg de peso corporal, presenta una buena eficacia, d•do que 
en promedio se obtuvo una disminución del 97.91iW. en la 
eliminación de huevos en heces, hasta 30 dí•• desputs del 
tratamiento. 

F.:st.os resi.tl tadc-1s c-01 nct den con 1 os nbtenidcs en d\ vers~s 
partes del mundo en ganado bovino y ovino <7, 15, lb). 



Asimismo con trabajos realizados por; Herrera y 
colaboradores, en Mé}( i co, uti l i::: ando el mismo producto 
CRipercol-l- cutáneo>, obteniendo eficacia de hast? 1.'2H2lf. en 
ganado bovino contra nemátodos gastroentéricos y pulmonares, 
uti 1 izando dosis de 8 y 10 mg/kg de peso corporal (20). 

Las ventajas que presenta esta forma de aplicación del 
leva.misal son un menor estrés por manejo en la 
desparasitación de los cerdos y la reducción del número de 
gente para la desparasitación de piaras numerosas. 

:n 



CONCLUSIONES.-

1.- Analizando los resultado• obtenidos en este trebajo, se 
comprueba que el f~rmaco levamisol cuténeo es eficaz contra 
nemátodos gastrointestinales de cerdos, dado que diaminuyó en 
un porcentaje aceptable, la cantidad de huevos eliminados en 
heces. 

2.- Bajo las condiciones imperantes en esté estudio el levamisol 
cutáneo mostró una mayor eficacia contra nem~todos 
tricostrongilidios, que contra nem~todos del género Aluri1 IUM 
en los dos grupos experimentales. 

3.- En base a que no 
al realizarse la 
en este trabajo, 
l evami sol por kg 
9egur1dad de que 

se presentaron signos de efectos ind•seable§ 
desparasit•ción de los animales utilizadas 
se puede concluir que las dosis de 8 mg. de 

de peso corporal se puede utllizar con la 
na se van a presentar problemas inde•eable•• 

4.- En base a los resultados obtenidos se concluye, qua el 
levamisol cutáneo es una buena opción f•rmAcológica contra 
nem~todos ga5troent•ricos de cerdos, bajo la• condlciones del 
presente trabajo. 
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