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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo fue rcaliznr una prueba de campo para conocer la eficacia y 
periodo en que ocurre la rcinfestación por ncmátodos gastroentéricos (NGE) en ovinos 
después del trutanücnto con closantcl. moxidcctina o ivenncctina. Se rcali7.ó en una 
explotación ovina comercial locaJi7.ada en San Andrés Jultcnco. Estado de México. 

Se empicaron 60 born:-gas positivas a NGE las cuales se ubica.ron en tres grupos de 20 
animales cada uno. Las del grupo 1 (n- 20) fueron tratadas con closantcl ( 1 O mg/lcg de peso 
vivo -pv-). las del grupo 2 (n-20) recibieron ivenncctina (0.2 mg/kg pv) y del grupo 3 
(n-20) moxidcctina (0.2 mg/kg pv). todas por vfa subcutánea. Tomando en cuenta que 10 
animales de cada uno de los gn.apos eran ovejas primeriz.as. se evaluó la ganancia total 
(GTP) y diaria de peso (GDP). Se efectuaron muestreos de heces al momcnco de la 
desparasitación (dia 0) y cada 7 dfas hasta que los animales cuvírron conteos similares al 
inicio del trabajo. Las muestras furron procesadas por la técnica de ;'\.fe Master para conocer 
el número de huevos por gramo de heces (hgh) que eliminaban los animales. Para conocer 
los géneros de NGE involucrados. se practicaron cultivos larvarios de aquella.."> que 
resultaron positivas. La dinámica del cambio de peso se conoció mediante el pes.aje 
quincenal de las borregas en crecimiento. A los datos de eliminación de hgh se les efectU.o 
la transf"onnación logariunica en cada muestreo. La GDP se caJculó por regresión. Los 
resultados se procesaron por medio de análisis de va.rianzi para conocer las diferencias 
entre las medias de los tres grupos evaluados. Se calculó la eficacia en rclacicin al dia del 
tratamiento (día O) para cada grupo. 

Al dfa O del trabajo. todos los animales resultaron positivos a la eliminación de huevos de 
NGE en las heces con un promedio pana los tres grupos de 1.170 hgh (P> 0.05). A través 
del cultivo larvario se comprobó la presencia de los géneros Trichosrron~·lus (65%). 
Cooprria (25%) y Hatemonchus (10-.AI) en los tre5 grupos. El grupo 1 • tratado con closantcl. 
fue el que menor reducción en la elimirwción de hgh tuvo. ya que sólo durante la primera 
semana postratamicnto (?SS hgh) y entre los 21 y 3S se observó una disminución (cerca de 
800 hgh). posteriormente se mantuvieron cifras de eliminación muy elevada....¡ ( 1.625 n 1.950 
hgh entre los dfas S6 y 70). Los animales del grnpo 2 mostraron una drástica disminución 
en la cantida:I de hgh (P< 0.01) a los 7 y 14 dfas después de Ja aplicación de ivcnnectina 
encontrando sólo 22 y 10 hgh respectivamente. Hasta Jos 35 dfas de aplicado el 
medicamento Jos conteos fueron inferiores a los J 00 hgh. La cifra máxima se diagnosticó a 
los 84 días del tn.tamiento con 1,707.9 hgh. contrastando a partir del día 70 con Jos 
an.imaJcs del grupo 3 (P< 0.01). La mejor eficacia (99.4%) se calculó a los 28 días 
postratamicnto. hacia el dfa 49 hay un ligero descenso (86.8o/o). para disminuir hasta Ja 
finaliz.ción de Jos mucstn:os. El mejor componamiento antiparasitario y el mayor periodo 
de reinfestación se observó en las boncgas del grupo 3. Posterior a In aplicación de la 
moxidectina. a los 7 y 14 dfas. se cuantificaron 20 y 10.S hgh. En Jos muestreos posteriores 
(21. 28 49 y 56 dlas después de la dcspanuitación). los conteos resultaron negativos. Fue 
hasta el periodo comprendido entre los dfas 133 y 147 después de Ja aplicación del fármaco 



cuando se cumntificaron cifras mayare• a lo9 1.000 hah. encontrando en e11e momento (di.a 
147) un conteo similar al del inicio del trabajo (1.172.S hafl). La cfic-=ia mostrada por la 
moxidectina alcanzó cifras cacanas al 100%. hasta los 1 OS dias postratarnienlo. 

En lo n:lativo a la ganancia total (OTP) y diaria de peso (GDP). el antiparasitario que tuvo 
mejor efecto oobtt ewos _......,_. fue la moxidectina con 8.7 1<11 de GTP y 47 .3 11 de GDP, 
compandos con el closm>lel 2.0 ka y 37.1 s. y la ivenneelina con 3.6 1<11 y 32.2 11 
n:spectivarnentc. Las diferax::ias estadfsticas 90)0 .e detectaron en la OTP. siendo mejor en 
las primerizas lnt8das con moxidectina (P< 0.01 ). 

Se concluye que el mejor antipm"aSitario. de los tres evaluados. fue la moxidcctina ya que 
tuvo el mayor periodo psa la rcinfcstación por NOE en ovinos con pmasitosis natural. 
adem6s que presentó los mejores beneficios productivos. por lo que. a la dosis cmplemda y 
bajo las condiciones del ~te trat.jo. rcpre9eftta una opción fann-=e>lóaica de utilidad 
.,_..el control cstrah!-aico de la verminosis aastrointestinal en ovinos. 



INTRODUCCION 

Es de considerar de suma importancia para el desarrollo económico de la ganadcrfa. el 

conocimiento de los problcmu originados por Ja.o¡ pa.rasitosis gastrointestinales de los 

n.imiantes. las cuales provocan trastornos digestivos que interfieren en la nutrición y 

desarrollo normal del individuo. además de f'avorcccr a enfermedades secundmins. asf como 

pérdidas cuantiosas a la producción (1-farcsign. 1989). 

Las parasitosis ga.strocntéric.as son cnfcnnedadcs cosmopolitas cuya importancia varía de 

acuerdo con las condiciones climatológicas de Jos diferentes países del mundo (Quiro7_ 

1989). 

Algunos parásitos tienen su localización sobre Ja piel. como son los que ocasionan IH. ~a 

y la pediculosis. otros en el aparato respiratorio en todo su trayecto. otros en el hfgado como 

la FaJcio/a hepatica. también los localizados en el aparato digestivo en todos 

compartimientos. como son Jos ncmálodos gastrocntéricos. considerada una de las 

pa.rusitosis más coml10C'5 en México. arc:ctando a los ovinos principalmenlc por el hecho de 

ser una de las especies que por tradición se explota en condiciones nisticas (Cuéllar. 1986). 

El desanollo del parasitismo clínico dc:pcndc no solo del número y de Ja actividad de los 

parásitos. sino también de la edad. resistencia y estado nutricional del hospedador. así como 

las condiciones climatológicas y prácticas de manejo. además de tomar en cuenta que es 

una especie con una elevada susceptibilidad a la enfemiedad (QuiroT ... 1989). 



La vfa usada con mayor frecuencia por Jos parásitos para infestar a los animales es oral. 

pero también puede haber penetración por vfa cutánea .. estando sujeto ésta a variaciones o 

fücton:s c:cológicos. ciclos biológicos y h:lbitos del parásito (1-apage. t 98 1 ). 

La ncmatodiasis gastroentérica es una cnfenncdad muJtietiológica ocasionada por la acción 

conjunta de varios géneros y especies de parásitos. que comparten los bovinos. ovinos y 

caprinos. y puede considemrse como un complejo para.sitruio, causante de un síndrome de 

mala absorción y digestión (Cuéllar. J 992). 

La nematodiasis gastrocntérica de Jos rumiantes es una parasitosis que se adquiere en los 

sistemas productivos donde se practica el pastoreo, !In.mudos exrcnsiYos o semiintensivos. 

aunque trunbién resulta un problema sanitario frecuente en Jos sistema.o; de praderas 

irrigada.s (Cuéllar. 1992). 

De acuerdo a su JocaJiz.ación. Jos géneros de Jos pani..o;itos responsables de Ja nematodiasis 

gastrointestinal en los rumiantes son (Soulsby. 1988): 

a)Abomaso: 

Haemvnchu.s. Ostertagia, Trichostrongylu.r, Afecistocirrus. 

b) Intestino delgado: 

TrlchostrvnKJ.·lus, Cooperia. Nematodirus, StronK)'loides 

y Bunostomum. 
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e) Ciego: 

Skrjubinema y Trichur/.r. 

d)Colon: 

Chab~rtiu y Ot!sophagostomum. 

Para que Ja nematodiasis pueda presentarse. deben existir los factores adecuados para su 

desarrollo. cosa que no es muy dificil. uno de los factures para que se dé es el amhiente. La 

rn.zón es que pam adquirir esta enfermedad los animales requieren ingerir Ja Jnn;as 

infcstantcs que están presentes en el pasto. que uctúa como vehículo paru que Ja larva pueda 

introducirse al hospedador . En México esta pamsitosis es 1nuy común por el hecho de que 

Ja mayorfa de Jos pcquci\os rumiantes se encuentran en pasti:r..:iles comunales (donde 

pastorean conjunta.ntente bovinos. ovinos y caprinos). o en terrenos sohrcpastoreados. 

donde Ja contaminación con larvas infcstantcs es muy grande (Cuélfar. J 99~). 

La humedad representa el factor climático que determina el desarrollo ) supervivencia de 

las larvas infestantes de estos ncmátodos. por lo tanto. la época de lluvia rcpn:semn alto 

riesgo para adquirir la pa.rasitosis (VAzquez y Fuentes. J 987). 

Se conoce que el desarrollo de Ja larva infestante abarca des<le la eliminación de huevo 

junto con las heces de Jos animales. Ja incubación para Ja fonnación de la larva 1. la 

eclosión de la larva J. muda a la larva 2 y finalmente el desarrollo de la larva J. J-a larva 3 

además de una humedad relativa alta requiere par.t su supcn:ivcncia otros factores 

ambientales como son: temperatura entre JO y 20 C • ausencia de la luz solar di recia. y 

ausencia de predadores. entre otros (Quiro~ 1989; Blood y Radoslits. 1992). 



Lns larvas pueden resistir hZL"iln vnrios meses. o Jns condiciones ndversas Jurante vnrios 

meses de frío o scquiu en invierno y rcinfestar en temporadas considerada no hahituales 

(Carballo. 1987). 

Otro aspecto imponante es la resistencia que tienen de un género a otro. por ejemplo, la."i 

larvas de /\lc•miltodirus a Jifercncin de los demá.."i parásitos resisten tempcnuuras de ha:i;:ta -

10 C (Dunn. 1983). 

Otro factor es que requiere de una hora del día en especial en la que pastorean Jos animale<i. 

Los pastoreos diurnos facilitan Ja infestación al ingerir los animales grandes cantidades de 

Jun·as infestantcs que se encuentran en ese momento en las pequei\as gotas Je rucio que se 

fonnan ni amanecer. También los dias nublados ejercen similar efecto sohrc las larvas y 

fm:on:ccn a In infestación (Quiro7.,. 1989~ Cuéllar. 199.2). 

Otro factor imponantc para la presencia de una parasitosis es J&-i condición que guardan Jos 

hospedadores: 

Los ovino!' se consideran Ja especie en que con ma)·or frecuencia se encuentran estos 

parásitos. asimismo son los nnimales má. .. sensibles a la acción de Jos mismos. Influye el 

hecho de que pastorean al rns del sucio y son sumamente selectivos consumiendo forraje 

muy tierno que contiene mucha humedad y por Jo tanto C<lO mayor posibilidades de 1cncr 

gran cantidad de larva.e¡ infestantes (Cuéllar. J 986). 

Los ovinos y caprinos nativos o criollos son considerados más resistentes de adquirir Ja 

enfcnnedad en relación a Jos animales exóticos. Esto se puede explicar ya que Jos primeros 

han tenido. con el paso del tiempo. una selección natural sobreviviendo Jos animales más 

resistentes a Jos parásitos gastrointestinales presentes en la región (Cuéllar, 1986). 

" 



La presencia de estos parásitos ocurre tanto en animales jóvenes como en adultos. aunque 

es exclusiva de corderos entre Jos seis y ocho meses Je edad. esto debido a la falta de 

anticuerpo~ y la primoinfcstación a."il como la falta Je madurez del sistema 

inmunocompctentc a nivel del intestino delgado (Quiro;r .. 1989). 

En lo referente al estado nutricional del animal parasitario. debe considerarse que: la base de 

una buena alimentación no es el volumen del forraje sino la cantidad Je nutrientes 

adecuados; se asegura que este f"actor ayuda a la formación de procesos imnunológicos 

contra estas enfermedades (Blood y Radostits. 1992). 

En un estudio se observó que corderos sometidos a una dicta baju en protcinas. son menos 

resistentes a los efectos patógenos de //aemoncJrus que los corderos que recibieron una 

dicta alta en protcinas . 

Asimismo se ha reportado que la manifestación clínica se hace más aparente en los corderos 

con dietas bajas en protcinas (Abbot y col.. 1986). 

En cuanto al esta.do fisiológico del ovino parusitado. básicamente es el caso de las ovejas 

donde ocurre un aumento en la eliminación de huevos de nemátodos ga.strocntéricos. 

cuando está cerca del par1o o lactando a su cordero. Esa elevación es consecuencia de una 

mayor población de ncmátodos adultos en el nbomn..so e intestino y se conoce como "alza 

posparto" o "alza lactacional .. (Quiroz. 1989). 

Durante este periodo. hay estimulación hormonal hipotálamopituitaria. que también ejerce 

acción sobre las larvas que están en estado hipobiótico. favoreciendo que continúen con su 

desarrollo (Quiroz. 1989). Alba y Cuéllar ( 1990) reportan que el mayor aumento en la 

eliminación de huevos en las heces. se presentó en Ja 4a y 8a semana después del parto en 

un estudio realizado en México. 
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Existen dos aumentos en cWUlto a In eliminación de huevos que en general coinciden en 

tiempo. uno es Jactaciona.J de las hembra.."i en cualquier tiempo y el de primavera que se 

presenta en hembras vírgenes y que en machos es de menor intensidad (Alba y CuéJJar. 

J 990). Las ca.usas del aumento Jac:tuciona.J y de primavera son el aumento de Ja fertilidad y 

dd nümero de nemátodos en el rructo digesth·o~ el primero se cree que se debe a Ja 

disminución de Ja inmunidad del hospedador y el segundo que resulta de una combinación 

de nuevn.s infestaciones. deJ desarrollo de Jas larva.."i inhibidas y de Ja disminución de Ja 

expulsión regular de Jos adultos. asf como de los cambios en Jos niveles de prolactinu 

(honnona de la lacumcia). Estos eíectos están favorecidos por Ja inhibición de la inmunidad 

(Quiroz. 1989). 

Es muy imponante conocer el ciclo biológico de Jos p.:lrásitos parJ :isf poder ntacarlos. El 

ciclo de todos Jos nemátodos gastrocntéricos es din~cto y comprende dos fases. una cxógena 

y otra endógena. La primera involucra desde Ja eliminación de huevos por el excremento de 

Jos animales para.-;irados hasta la formación de la larva infestanre. En Ja mayoria de Jos 

casos. esta larva es la del tercer estadio. excepto Trichuri.r y Skrjuhinemu. en Ja que es Ja 

Jan·a J (l..apage. 198J; SouJsby. 1988; Quiroz. 1989). 

Después de que se han desarrollado las Ja.rva.."'i infestanres. éstas pueden migrar vertical u 

hori7.onralrnente en su microhábitat. I.....a migración vertical les pennite subir a las gotas de 

rocio que se encuentran en la punta de los pastos en las mai\anas o en los días nublados 

(Quiro7. 1989; Cuéllar. 1992). 

Los mecanismos que facilitan la migración larvaria son: un hidrotropismo positivo. 

georropisrno negativo y fototropismo positivo a la luz tenue y negativo a Ja luz inrensa 

(Soulsby. 1988). 
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La migración horizontal nunque ocurre en fonna activa.. o sea. donde la larva por si sol.u 

recorre algunos ccntfmclros. tunbién se puede dar por rncdios indirectos o p.a.sívos. 

pudiendo ser por el pisoteo de los animales en los porl"C'ros. por la esporulación de hongos 

que crecen .sobn: las heces o por medio de artrópodos coprófagos (Soulsby. J 9M8 ). 

La f4'C endógena del ciclo viral de Jos ncmátodos del tracto digestivo de los ovinos se inicia 

con Ja ingestión de la huva 3 inf'csta.nllc h.a.o;ta el desarrollo de los parásitos adultos. la cópula 

y la producción de huevos (Cuéltar. J 992). 

A diario. cada animal consume miles de larvas que al llegar aJ aboma.so pierdc:n su curfcula 

extra (de Ja larva 2. Ja cual han retenido) en el n.smcn favorecida por Ja anacrobiosis 

c}(isrcruc. Postcrionnenllc. la larva ) .se introduce a 1ll mucosa y submucosa. abomasaJ, 

(Haemonchu.r) o inccslino delgado. (T,ichos/rongylu.\·). donde muda a la lan·n 4 y se fe 

Uama larva histotrófica. Después Ja larva 4 regresa a la Juz dc:f ó¡rgano pa.rm;itado y f'C¡JJi7.n: 

su última muda a la larva 5 (adulto inmaduro) y finalmc:n1e se forman los adultos maduros 

(sexu.aJmcntc activos) que tienen la capacidad de copular y la hc:mbra inicia Ja postura de 

huevos (Carballo. 1987). 

La dwación de la fase exógena varia entre 7 y 1 S dfas dependiendo de Jas condiciones 

microambientalcs: prevalecientes~ Los climas cálidos o templados con suficiente humedad 

aceleran esta fase y Jos climas fríos o Ja desecación la retardan .. inhiben o incluso provocan 

Ja muerte de algunas lar.ras o huevos en sus diferente estadios (Uria.rre y VaJderrobano. 

1989). 

El ciclo biológico completo. comprendiendo las dos fa.ses .. tiene una duroción entre 28 y 35 

días. o sea. que podrfan ocurrir entre JO y 12 ciclos de estos parásitos en un ailo. sin 

cmbarao. bajo situaciones prácticas se han detectado solo 3 ó 4 ciclos qui! se desarroJJ.an 



básicamente durnntc épocas favorables para In fase cxógcnn del ciclo. Esto hucc suponer 

que el parásito posee mecanismos de resistencia a medios hostiles paro él. manteniéndose 

en condiciones de latencia durante este tiempo. Tal mecanismo se conoce como 

"hipobiosis". "ArTCsto larvario" o "desarrollo inhibido". el cual consiste en un 

enquisuuniento durante varios meses de las larva.."i 4 presentes en la mucosa y suhmucosa 

abomas¡tJ o intestinal. segU:n sea el caso -

Aún son poco claros los mecanismos que favorecer el desenquistamiento de esas larvas 4 

para continuar el desarrollo de su ciclo (Carballo. 1987). 

La Unica evidencia que se tiene es el cambio de los niveles honnonales (prolactina) de las 

ovejas que hace que se manifieste el fenómeno de nlz...a pospano ya mencionado antes 

(FJcming y Conrad. J 989). 

El cuadro clínico de Ja nematodiasis ga.strocntérica. generalmente no se manifiesta en Jos 

animales adultos. el cordero tolera bien la presencia de unos cuantos gusanos. pero si la 

invnsión es copiosa se suelen presentar manifestaciones clinica..o¡, a veces graves e incluso en 

casos extremos de condiciones fatales. Los signos de ésta vnrinn segun Ja especie de 

nernátodos presentes en la infestación y el estado nutricional del animal (Lapage. J 981; 

Soulsby. t 988). En Jos animales jóvenes. se observa bajn de peso. pérdida de lana. 

anorexia. mucosas y conjuntivas pálidas y apatia (Enguilo. 1985). también puede haber 

diarreas intennitcntes y edema submaxilar (Cuéllnr. 1986). 

Cuando esta enfemledad parasitaria se debe a Ja presencia de nemátodos pertenecientes a 

los géneros lluemonchu.~ u O:rtcrra¡:ia. que se localizan en la pared deJ abomaso. los signos 

más aparentes son mucosas pálida.o;. debilidad general. cnOnquecimicnto. indicativos de 

anemias fcrropriva. por ser parásitos hematófagos (1-apage. 1981; Soulsby. J 988). 

'º 



Los ncmátodos adultos de Trlchostron/!:Jl/u.,. y 0.'flerta>:ici no se alimentan a expensas del 

contenido intestinal. sino que ingieren con su pequcl\u cfspsula bucal. contenidos variables 

de células epiteliales y que pueden lesionar vu._"l.05 snnguíncos con In consiguiente pérdidu de 

sangre (Quiroz. 1989). 

Tanto las larvas 4. como los adultos de llattmonchu."í contortu-" son hematófagos y al ingerir 

grandes cantidades de: liquido corpornl del hospedador (el promedio ingerido por parásito es 

de O.OS mi por dia) produce pérdida..-; de componenles sangutneos. inclu)·endo entrocitos y 

proteínas plasmáticas lo cual puede ocusionn.r anemias. e hipoprotcinemin (Jennings. 1976; 

Blood y Radostits. 1992). 

Los corderos jóvenes infestados por JI. conrortu.s suelen ser afectados por la fonna 

sobreaguda de la enfermedad. y se les encuentra con frecuencia muertos sin que se haya 

observado signo alguno (Jennings. 1976; Quiroz. 1989; Cuéllnr. 1986). 

A la necropsia se observa inflamación catarral en aboma..c;o o intestino. ulceración y nódulos 

en pared intestinal o abomasal; a veces hay hemorragins en el sitio de fijación del par-.isito 

CCucllar. 1986). 

El diagnóstico se debe realizar en base al cuadro clinico observando los signos ya descritos 

y exánlencs de laboratorio {pruebas coproparn.sitoscópica."I como la tCcnica de flotación. 

técnica de Me Master y cultivo larvario) donde se conoce el número de huevo~ eliminados 

por gramo de heces. asf como el género del parásito a que pertenecen dichos huevos ( Dunn. 

1983). 

El diagnóstico diferencial se debe rcali7..ar con fasciola..c;.is. otras ncmatodia.."iis. diarreas 

tóxicas. bacterianas. coccidiosis. ccstodosis y desnutrición (Quiroz. 1989). 

11 



Puru el tr.1tamic:nto. tn primera medida de lucha es la dcstnacción de los gusanos adultos en 

el propio nr~tmismo del animal. P.u.ru ello se dchc ncudir al empico de 1nodcrno~ 

antihelmínticos que se administren d..: mudo n1tinaril"I. 

Los corderos deben ser sutnctidos a un trutumicnto untiparasit•1rin cu;.:1nJo ulcan;.r..an unu 

edad de seis scmunas y este tratamiento <lche repetirse periódicamente ~ otra práctica 

rccomendahle es la rotación de potreros y el pastoreo cruJ',UÜ<l ( 1 tarcsi~n. 19K9 ). 

Existen en el tncrcudo una grnn cmi.tidud de productn-. antihclni.ínticus utili;,..ado en el 

tratani.icnto de estas ncmatodiasis. A continuación se cnlistan algunos de estos productos: 

l>rim;Ulio. lJ\>tliS .. ,.~·- Notnbl"~ 
.udi- .-•An¡nv 'º"" .. comercial 

l.evarnisol 7.5 Subcutiul.ca ""Ripcrcol"" 
Oxfendazol 7.5 Oml ºSvnanthic·· 
Alhenda7.ol 7.5 Oral ··Vnlbazen .. 
Feh¡1ntcl 7.5 Oral ""R¡t\tVCTOl.

0 

Fcn1'cndazot 7.5 Onil ··11an.ai.:ur·· 

El mejor antiparasitario scni aquel que muestre la mejor acción contra un número mayor de 

parásitos y su actividad permanezca fK"'t" más tiempo~ par.i el presente estudio se utilizaron 

tres antiparasitarios; closantcl. ivcrmcctinn y moxidcctina. 

¡ 

\ 
\ 
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Es un miembro de la familia de has salicinamidas. 

Fónnuln: 

n-(S-cloro-4((cloro·fcnil))((cianometil))-2-metilfcnil)-2-hidroxi-3.5diodobcn7.amida. 

El mecanismo de acción se ba....a en estimular a la enzima adenosín trifosfatasa. por lo que 

desacopla Ja oxidación e interrumpe Ja fosforilación y el transporte de electrones a través de 

la cadena respiratoria de Jos parásitos (Tarrico. 1985 citado por Jiménc:r .. 1988~ Jfennessy y 

col., 1993). 

Se creé que'se adhieren u las prolefnns pla.smática..'lí dando un.a gran residuidad. que desde 

las 24 horas se adquiere su má.."'Cima concentración. Su vía de administración es oral y 

subcutánea y la dosificación varia entre 5 y 10 mg/kg (llenncssy y col .• 1993~ Rothwcll y 

col.. 1993). 

Los antecedentes en cuanto a toxicidad se rcponan: ceguera. lesiones espongiformes y en la 

retina hubo una reducción en el número de neuronas en lu capa ganglionar (Button y col.. 

1987 ). 

lvenncctina 

Las ivennectinas son una serie de endectocidas Jactonas macrociclicas producidas. por la 

fermentación del actinomiccto Streptomyces aw~rmitilis. siendo un proceso complejo que 

tiene varios grados de eficacia y seguridad antiparn..sitaria. Su administración es parcnteral a 

dosis de 0.2 mg!kg de peso. atacando a endo y ectoparásitos. asi como también a larva..co en 

13 



diferentes etapa5. su desarrollo fue hecho en Japón (Prcston. 19R4; Stankiewics y col.. 

1995). 

Lo. ivenncctina interfiere en la ncurotrasmisión causando parálisis y finalmente la muerte 

del panbito. El efecto es a nivel de Ja inhibición del ácido gamma-amino-butfrico (GADA) 

de las trasmisiones sinápticas. de este modo no hay trasmisión de los estfmulos de las 

tenninacioncs motoneuronales a Jos músculos lo cual provoca la muerte del parásito 

(Prcston. 1984; Stankiewicz y col .• l 99S). 

Moxidcc1ina 

También pertenece a la familia de las endcctocidas lactonas macrocfclicas producida por 

un Srreptomyces pero a diferencia de la ivcmicctinn. la especie es S. cyancogrl!ieu:r 

subcspccic noncyangenus siendo altamente eficaz contra nemátodos (Coles y col.. 1994; 

Rae y col.. 1994). 

La moxidcctina es un nuevo producto scrnisinlético que posee buena acción farmacéutica 

contra endo y ectoparásitos a razón de una dosis de 0.2 mglkg. Su mecanismo de acción no 

es bien conocido. pero se creé que tiene un modo de acción muy parecido al de la 

ivcnncctina. o sea. afecta a la neurotrasmisión a nivel del GABA causando parálisis y 

postcrionnentc la muerte (Stank.icwicz y col.. 1995; Uriarte y col.. 1994 ). 

Se ha infonnado que la moxidcctina puede atacar a cepas de parásitos resislentes a la 

ivennectina tales como H. contortsu y Teladorsagia circumcincra (Kerbocuf. 1995 ). 

El blanco de la moxidcctina en los tejidos es la grasa, con niveles de 1 O a 20 veces mayor 

que en otros productos. mientras que otros fármacos van ol hígado. donde son 

rnetabolizados a moléculas menos activas para después ser excretadas. en contra.."'tc. la 

,. 



moxidectina no mctabolizada es depositada en la grasa y liberada a través deJ tiempo dando 

con esto gran rcsiduidad. quedando entonces que su vida media ayuda a evitar Ju 

rcinfestación durante largo tiempo . 

La moxidectina no es solo más potente sino tnmbién tiene un periodo de suspensión más 

corto ( 14 días antes del sacrificio). por Jo tanto el fármaco tiene poca toxicidad pam el 

humano. basándose eso en cxrerimentos toxicológicos llevado a cabo en roedores 

(Cyaruunid • 1993 ). 

IS 
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OB.IETIVOS 

1. Evaluar la eficacia de la moxidectina. closantel e ivenncctina contra 

nemátodos gastroentéricos en ovinos con infestación naturaJ. 

2. Identificar que géneros de parásitos son más susceptibles a moxidectina. 

Closantel e ivennectina. 

J. Conocer el tiempo de reinfestación. después de la aplicación de Jos 

productos. 

•. Evaluar la ganancia total (GTP) y la ganancia diaria de peso (GDP) de 

borregas en crecimiento desparasitadas con los tres fármacos. 

16 



HIPOTESIS 

Si la mox.idcctina es un fá.nnaco con un alto poder antihelmíntico y residual en comparación 

con ivcrmc:ctina y closantcl. el periodo de rcinfcstación por nemátodos gastrocntéricos será 

más largo y como consecuencia su efecto sobre la producción del ovino dcsparasitado 

mejornr.i. 
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MATERIAi, Y MF.TODOS 

l ocnliznci6n: 

Explotación ovina. comercial ubicada en Sun Andrés Jn.hcnco. Estad.o de 1\.1éxico. 

Se tr.ibajó con un rcbu..t\o de 220 animales. entre oveja.o;; primerizas. corderos y ~mentales. 

Siendo animatcs Suffolk. Ramhouillct. Pdibucy u cru:l'.a.."' entre estas ra.r.as que permanecen 

cnccrr •. u.los durnntc la tarde )'noche. pastando dur..mte ta mai\ana aproxim:s.d.amcntc 8 hora.<.;. 

Las lÍJ'l.."as de pastoreo están constituid:.\...-. por pasti7.alcs naturales. orilla.e.; de canales 

rastrojera.o;;; y se cuenta con una pcquci\a pradera (2 ha))' de pu.stn ballic< .... 

Se sc\cccionnron 60 animales positi••os n m:ntátodos gnstrocntéricos. los cuales se ubicaron 

en tres grupos de 20 animales cada uno. De esas 20 ovejas, \0 fueron anima.les en 

crecimiento lprimcrir .. as) y el resto l"K'tTC'SlL"" adultas. Cada grupo recibió el siguiente 

UUtamiento : 

Tipo de animal n 

Primeri7..a 

Primeri7.a 

Primeriza 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
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Se efectunron muestreos de heces cadn 7 dlns.. desde el dla O y dcspué."i del tratamiento hasta 

que los animales dcsparnsitados tuvieron una cuentn similar a cuando se inicio este trabajo. 

Todos los animules se pesaron en el momento de Ja desparu....,.itnción para aplicar la 

dosificación cxncta del medicamento. 

I...o.s botTCgns primeri;r.ns fueron pesadas cada 14 dlns hasta In finali;r.nción del trabajo. 

En todos los muestreos se realizaron cultivos larvarios de los muestreos que resultaron con 

mnyor número de huevos para cada grupo. 

~: 

Las muestras fueron recogidas en forma directa del recto del anim.al empicando una bolsa 

de polietilcno para. evitar una posible contruninnción. Las muestras fueron identificadas 

con el número del animal y se enviaron en refrigeración al laboratorio para su 

proccsanúcnto. 

Exámenes coproparasjtoscónicos: 

Todas las mui::stras fueron procesadas por medio de la técnica de Me rvlaster para conocer la 

cantidad de huevos de nemátodos que fueron eliminados por los animales. A los que 

resultaron con mayor número de huevos por muestreo y grupo se les efectuó la técnica de 

cultivo larvario. 
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Se hizo en forma individunl por medio de un Jinumómctro cnn cnpucidnd de 100 kg. 

Se hizo siguiendo lus rccomcnduciones de los f;.1hricm11es. en cuuntu u dosi~ y vín de 

aplicación. Los proJui:tos comerciales fueron : 

Principio 
activo 

Closantcl 
Ivermc:ctina 
~1oxidcctina 

··c1usnntil 5%.. Chinoín 250 ntl 10 Subcutánea 
"Dectivcr·· J..unisa 100 mi 0.2 Subcutánea 
··cvJcctín 1 ~ó.. Cvunainid 100 mi O.:! Subcutánea 

A.ruí)isis de resultndos: 

Se calculó la eficacia de los tres antipanL'iitarios en base a la fórmula propuesta por Soulsby 

(1982): 

Donde; 

%E= Porcentaje de cficncin 

X - y 
0/aE= ---------- X l 00 

X 

X= Promedio del logaritmo del número de huevos en el día O 

Y= Promedio del logaritmo dd número de huevos a Jos diferentes días postrntnmiento 

La ganancia diaria de peso se caJculó por medio de regresión. 

20 



La comparación entre Jos tres grupos se efectuó por medio de análisis de varianza. en el 

caso de la cantidad de huevos por gramo de heces se hizo fa transformación logarítmica 

respectiva. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

Una de las interrogantes más frecuente de los ganaderos y t~cnicos que Jos ascsornn. es Ja 

periodicidad en que deben aplicar los truuunientos antiparasitarios paru lograr un máximo 

cf'ecto económico con una disminución en el nümcro de upficaciones. 

Desde luego. ese objetivo se Jogm al emplear productos parn..coiticidas de amplio espectro y 

alto poder rcsiduaJ. Tal es el caso del closantel y las endcclocidas .ivcm1cctina y 

moxidcctina. 

Con la finalidad de conocer el periodo de rcinfcstación de ncn1átodos gas:trocntéricos. 

evaluado en base a In eliminación de huevos en ovejas con infcsmción natural, tomando 

como base el conteo inicial de climi1U1ción de huevos por grumo de heces (hgh), se evaluó 

In utili7..ación en forma individual de Jos tres antiparasitarios mencionados siendo estos de 

cniplco rutinario en n..imiantes. 

AJ principio del trabnjo todos los a.nimn.Jes resultaron positivos a huevos de nemátodos 

gastrocntéricos diagnosticados por medio de la técnica copropara.. .. itoscópica cuantitativa de 

Me Mn.ster. tanto las hembras adultas como las prima.las. 

El cultivo larvario practicado al inicio de la prueba mostró la proporción de Jos géneros de 

nemátodos gastrocntéricos que se exponen en eJ cWJdro 1. Como se observa. el mayor 

porcentaje lo ocupó el nemátodo intestinal Triclw!t·tronl{ylus. seguido por Cooperia y 

finalmente el l/aemonchus. Los dos primeros poseen hábitos ali1ncnticios quimófagos o 

histófagos y el último es un hematófago voraz (Soulsby. 1988). 

En la figura 1 se muestran los resulmdos de los cxásncncs coproparasitoscópicos de las 

ovejas con infesw.ción natural por ncrnátodos gastrocntéricos y que fueron desparasitadas 

con closnntcl (grupo 1). ivcnncctina (grupo 2) o moxidcctina (grupo 3). Como se observa. 

los tres grupos iniciaron con una climinnción de huevos cstadisticamcnte similar. I .175 hgh 

(P> O.OS). 
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Cuadro l ~ Evaluaci6n antiparatd.taria del closante1, 
mo11.idcctlna e ivcrmcctina 

... Reaultados del cultivo larvario -

10 
25 
65 
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GRAFICA No. 1 EFICACIA DEL CLOSANTEL, MOXJDECTINA E 
IVERMECTJNA CONTRA LA NEMATODIASIS GASTROENTERJCA 
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El grupo 1. compn:ndió al antiparasitario que c:uvo cJ pc:or comportamiento en lo referente a 

la reducción en la efimiN1Ción de hgh. ya que sólo durante la primera semana 

postruramiento (755 hgh) y cntn: los 21 y JS se observó una disminución (cerca de 800 

hgh} .. equivaJenrc aproximadamente A un 60'1.. posteriormente se mantuvieron cifras de 

eliminación muy elevadas encontrando que entre los dia.s 56 y 70 después de la 

dcspanu;1ación existieron dfras superiores a los 1.500 hgh ( J .625 .a J .950 hgh). 

La eficacia. má."'lima del <:losantcl fue del )5. 7o/,,. calcufad::t: para el Jía 7 después de su 

aplicación. para el día 49 y 10 fue del 00/o, ya que se cuanriflcaron cifras de hgh mayo~s 

que al inicio del trabajo (cwadro 2). 

La posible explicación a ese comportamiento es el cipo de gCneros de ncmátodos 

involucrados en Jos animales trar.ados. donde mayoritarianicnre se cnconr.raban los de 

hábitos alimenticios no hematófagos. ieomo se comprobó a través de los cultivos larvarios 

practicados cnin: Jos días 56 y 70 postralAnlicnto. Como es conocido el c::losanrel. no 

obstante de ser un antiparasitario que ac1úa contra Fasciola hepatica y otros rrcmátodos. 

larvas de Ot·.ttru.~ 01•is y nernárodos gastrocnréricos hemalófogos. no tiene acción contra los 

ncmátodos histófogos y quimc.'lfügos (J laU y col.. 198 J: Martíne.1.: y Silva. f 988; López.. 

1994). 

EJ closanrel se adhiere a ras protclnas pl.asmá1icas y tiene una gmn rcsiduidad que desde Jas 

24 horas que adquiere su má.lC:ima concentración se extiende por más de 7 semanas evitando 

rc:inícstacioncs. (Van dcr Wcsthuizcn y Broodryk. 1977). Por las caractctistic:as clínicas de 

la vcnninosis gastrointestinal de Jos animales de este grupo y los airo conteos de huevos que 

estaban eliminando en las heces. es de suponer que padecieron una hipoprotcínemia 

(Cu¿lfar. 1986) que impidió Ja adhesión deJ closantcl, resultando muy deficiente su efecto. 

Los animales del grupo ... mosrraron una drástica disminución en J;i cantidad de h{!h a los 7 

y J 4 días después de la dcsparnsiración encontrundo sólo 22 y l O hg.h rcspccrivamcntc (P< 

0.05). Hasta Jos 35 días de aplicado el medicrunenco Jos conteos fueron infcnorcs u Jos 100 

hgh (f'< 0.05). l--D cifra máxima se diagnosticó a los 84 Jia.~ dd trntamicnto con J .707.9 hgh 



Cuadro 2. Porcentaje de eficacia de lm1 tres fi1rmaco~ 
utillzado!I conlna la inlc•taci6n nalural por 
ncmaitodos R•!llrocntéricos en º"·ino!I. 

·- .,, .. : ~~i ,a: ¡ ·- .,,,, ... 10" 

Closanlcl 35.7 0.4 23.4 

!\-tos.idcclina 98.3 99.1 100 100 97.9 84.7 81.5 

h•crmrclina 911.1 99.5 99.4 86.8 26.8 

26 

-- 147 

5.3 0.2 



momento en que se suspendieron los muestreos por rebasar lns cifras del muestreo inicinl. 

En cuanto a la eficacia, la i"·ennectina mostró cifras ma)'Ores ni 98.0o/o desde los 7 días y 

hasta los 28 dfas postratamiento (cuadro :?). siendo en este último momento la máxima 

eficacia observada (99.4%). hacia el dfa 49 hay un ligero de~enso (86.8o/o), para disminuir 

hasta 26.8% y 00./a pruu Jos dfas 70 y 84 respc:clivarnentc. Los datos consecuencia de la 

dcsparasitación con ivennectina coinciden ampliamente con Jos reportados en la Ji1cratun1 

(Prcston. 1984; Mcndoza y col .• 1986) para los nemátodos gustrocntéricos en los rumiantes, 

donde se informa una cficacü1. entre el 98 y t 00%. En el presente trabajo la eficacia máxima 

fue de 990/a, detectada entre los 42 y S6 dfas posnplicnción. Los animales mantuvieron una 

climiriiición baja de huevos de ncmátodos durante 77 dfas. indicando que para este tipo de 

panuitosis la periodicidad de empleo con fines estratégicos deberá ser de 60 días aproxima. 

damentc. 

El grupo 3 fue el que tuvo el mejor comportamiento antiparn. .. itario así como también el 

periodo más largo en cuanlo a una rcifestación. Posterior a su aplicación. a los 7 y 14 dfas. 

se cuan1ific.aron 20 y 10.S hgh (P< 0.05). En Jos muestreos efectuados los días 21. 28. 49 y 

56 postratamienlo los conteos n:suharon negativos y durante los días 21. 28 y 3 5 fueron 

menores a los 100 hgh (P< O.OS). Fue hasta el periodo comprendido entre Jos dias 133 y 147 

después de la apJicación del Cllnnaco cuando se cuantificaron cifras mayores a los t .000 

hgh. encontrando en ese momento (día 147) un conteo similar al del inicio del trabajo 

(1.172.S hgh). 

La eficacia mostrada por la moxidcctina (cuadro 2). alcanzó cifras del l 00º/o entre los 21 y 

56 dfas posrratamiento. incluso desde Jos 7 dfas y hasta Jos 70 días de la desparasitación con 

moxidcctina. se calcularon cifras superiores al 97.0°/o. Para el dfa 105 postratamicnto. Ja 

eficacia ya habla disminuido al 81.5% y para los días 133 y 147 era de S.3% y 0.2~Q 

rcspcclivamentc. 

F.stadfsticamente las eliminaciones de hgh en los animales que recibieron ivc:rmcctin.:1 y 

moxidecrina fueron similares (P> 0.05) solo durante d periodo entre los 7 y 49 dfas 



postn1tarniento. En cuanto a la comparación con el closantel. los dos grupos de animales 

que fueron tratados con endcctocidas. en todos los muestreos mostraron conteos inferiores 

de hgh (P< O.OS). 

Por otro parte. en relación a la cantidad de animales positivos y negativos después de la 

dcsparnsitación (cuadro J). se puede mencionar Jo siguiente. Se efectuaron 21 muestreos y 

se calculó Ju proporción de ovinos que aUn presentaban eliminación de huevos de 

nemátodos gn.strointestinalcs después de recibir su respectivo trntamiento. El grupo de 

animales que recibió el closantel tuvo Ja menor cantidad de animales negativos 

postrntamiento pasando de un 200/o en el dia 7. a 5°/o para el periodo entre el dia 14 y 28. La 

máxima cantidad de animales negativos (35°/o) ocurrió en el dfa 35 después de Ja 

dcsparasitación; para el di.o. 56 la proporción de animales positivos fue similar a los del 

inicio del trabajo (90 a 95•/a). 

Lu moxidectina fue el fármaco que en varias ocasiones se detectaron animales totalmente 

negativos a la eliminación de hgh (dfas 21. 211. 35 y 56 postratamiento); después. Ja 

proporción de animales positivos se incrementó en forrna gradual entre el So/o al 800/e a 

partir del dia 74 y hasta el 147 después de la aplicación del medicamento. 

El grupo de ovinos que recibió ivenncctina presentó un comportamiento ligeramente 

inferior al de Ja moxidectina. no obstante que no se presentaron animales con eliminaciones 

negativas a hgh de nemátodos gastrocntéricos. si existieron cifras alrededor del 908/o de 

animales negativos entre Jos 7 y 77 días después de su aplicación. 

Existen evidencias en trab:sjos previos que muestran Ja elevada eficacia que tiene la 

moxidectina contra los ncmátodos gastrocnrc!ricos en rumiantes. especialmente en ovinos 

(Coles y col.. 1994; Uriane y col .• 1994) inclusive con cepas de esos mismos ncmátodos 

que han re5ultado resistentes a bencimidazoles (Kerboeufy col.. 1995). 
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Cuadro 3. 

:o 

Purccntnjc de unitnulc~ posili'-'O'.'i y nci,:nth·o~ u 111 
climinnci6n di" huc'-'fl<i de ncmátudO'.'I l:U'.'itrncntérico~ 
dc~pué!ii del trula1nit .. •nlo con clu<inrtlc.·I. rnu,idcclinu 
e h·crrncctinM 

·~¡.~~·'·' ' .:".l..... . '\o;.I 

. ·s..._ ... ,~~~-"--~r~·u~··~••~-~-< 

"'' !JflJ( asiUllTECA 



Hay antecedentes de la eliminación en un t 000./a de los nemátodos pl'"cscntes en Jos 

animales con infestación nanual al momento de l'"ccihil'" In moxidcctina (Coles y col.. 19<14 ). 

en especial contra ncmátodos abomnsa.Jcs y del intestino delgado. En el pn:scnte tnibajo Ja 

reducción total de parásitos ocurrió entre los 21 y 56 días dcspuc!-s de la aplicación del 

medicamento. 

El hecho más rclevante poi'" Ja utilización de la moxidectina. fue el pc:l'"iodn ( J 47 día.-.) en 

que los animales expuestos a la infcstución natural poi'" nemátodos gastrointestinales, 

"·olvieron a un conteo similar de eliminación de huevos que el del inicio del ensayo, no 

obstante que a panir del dfa J 33 posdesparn.sitación, los animales yo eliminaban más de 

1.000 hgh. 

Pcter y col. ( 1994) demostraron que los animales desafiados con larvas infcst.antes de 

nemátodos gaslrocntéricos (llaemnnchus. O:nertagia. (icllJ..:t•ria y f"Jc.· .... npha¡.:o.~tomum) u lo~ 

28 y 35 dfus después de la aplic..-.ción parentcral de moxidectina. tuvieron un 80% de 

eficacia contra los mismos. En base u lo encontl'"ado en el pl'"cscntc trnhajo es posihlc que ese 

periodo de podel'" residual haya sido de 56 a 63 día-. (tig. 1 ). considcranLio una duración 

entre 21 y 28 díus del periodo de pl'"cpatcncia (Soulshy, 1988) de los parásitos identificado .... 

en el cultivo larvario inicial (cu.adro 1 ). 

Lo anterior indica que Ja moxidectina puede SCT considerado como un antipar.i.sitario de u~o 

estratCgico para el control de la venninosis gastrointestinal. De hecho. Taylor y col. < l 993) 

la han empleado como un l'"ecurso profiláctico en el caso de ove1as que presentan el 

fenómeno de "'alza pospano". 

Por otra parte, los datos relativos a la ganancia total (GTP) y diaria de peso (CiDP>. que se 

ilustran en el cuadro 4, indican un mejol'" efecto sohre estos parámctl'"ns de Ja moxidcctina 

con 8.7 kg de GTP y 47.3 g de GDP. comparadl)S con el do-.¡mtd : O kg ~ :;7. J g. ~ b 

ivennectina con 3.6 kg y 3:?.2 g l'"CSpcctivamcntc I .... a.'> diferencia:> c .... ta..tísticarncntc 
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significativas solo se observaron en In GTP. siendo superior la de Jos animales 

despa.msitados con moxidectina (P< O.O 1 ). en los periodos de evaluación en que voh.'icron a 

eliminar cantidades similares de hgh que aJ inicio del trabajo. Resultados similares entre los 

endcctocidas fueron n:ponadas por Murphy y col. ( 1995). copleando tratamientos 

rccfprocos entre ivennectina y moxidcctina. 

Cuando la GTP y GDP se ajustan a los 74 dfas (cuadro S ). que fue el periodo de evaluación 

del grupo de animales que fueron desparasit.ados con closantel. se observo que en ese 

tiempo. la ivermectina obtuvo el mejor comportamiento con una GTP de 2.8 kg y 3.6 g de 

GDP. La moxidectina mostró una GTP de 2.1 kg. sin embargo. Ja GDP fue la más baja con 

3 t .6 g. Tanto en Ja GTP y GDP ajustada a los 74 días postratamicnto no se observan 

diferencias estadfsticas entre los tres grnpo evaluados (P> 0.05). 

No se observaron efectos indeseables tra...<1i la aplicación de Jos tres medjcamcn1os, con la 

excepción de un ligero dolor en el sitio de Ja aplicación sólo del clos.antcl e ivc:rTTlcctina. 

JI 
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Cuadro 4. 

·r.:t•-1-10 •dhra 

Clo!lantcl 10 

l\otoxidccl:inu 10 

l'\-·rrmcctina 10 

• Ganancia total dr pno 

Erecto de la dcsparasitaclón con closantel,. 
moxidcctina e h.-ermcclina sobre la ganancia 
lolal y diaria de pc~o en O'\·cja!I primerizas 

GTP~ CDP•• .-, ... , ,_, 

2.0 a 37.1 ::t,22.4u 

11.7 h 47_"l~ 9.7 u 

3.6 a 32.2 :t 1 6.0 u 

•• Gan•nd• d¡aria de pes.o (promedlo ,!;_error rstandar) 

Olas do 
etr"ltluaci6u ... • 

74 

147 

114 

••• Periodo en qur los anlmaln i~ualaron el ronteo dr eliminación de hurvo" qur al inicio del trabajo 

Letra.5 dl!ilinta." C'D la." columnas indican difrrencias. sii::nUiC'111iva1.s (P< 0.05) 
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Cuadro5. Ef'ccro de la dnp11ra..!1iilación con closunrcl .. 
ruosidcctina e h-·crmcctina sohrc la ganancia 
lotal y diaria de pc!io en O\.'C'ja" primcriLaN 
a loN 7-1 días po!15tnalarnicntu 

Closantcl IO 2.0 a 37.2 .:!: 22.-1 a 

:\loxidcctina IO 2.1 n 31.6 ± 16.7 a 

lvcrmcctina IO 2.H a 36.6 .= 21.6 a 

• Ganancia total dr peso 
•• Ganancia diaria de peso (promrdio .=_error cshlndar) 

Letras dbtinta:s en h11 mi'in1a column». iodican dif"erenchts 
cstadbticas (P< O.OS) 
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CONCLUSIONES 

El mejor periodo para Ja rdnf'esración por nemátodos ga...,.trocntéricos en ovinos con 

parnsitosis natural fue empleando la moxidectina ( 147 dfas). seguido de la ivermcctina (84 

dius). El closan1eJ mostrO eJ rcor comportamicn10 como Ct)n:->ccucncia de Jos géneros de 

nemátodos involucrados (quimt'>fa~os e histófagos) y posihlemcnre por el c.st.:1do de 

hiropro1cincn1in que padecían los animales parositad,>s. 

El principio activo que mejor cfocto (P< 0.05) rnvo sobre Ja ganancia de peso fue 1:1 

moxidectina (8.7 kg), posterionncntc la ivcrmcctina (3.6 kg) y finalmenlc el closantel (2.0 

kg). Las ganancias di.::rias de peso en los animales tratados con Jos tres fármacos fucr-on 

est.:uJís1icamentc similares (P> 0.05). 

La moxidcctina en Ja dosis empicad.a (0.:!. mg!kg pv) y bajo las condiciones del presente 

trabajo. represenra de utHidad para el conrrol estrarégico de Ja venninosis ga<ttroentérica en 

ovinos. 
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