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i 
RESUMEN 

Se han utilizado una gran variedad de substancias 

antihelmínticas en los animales domésticos con el fin de 

lograr un nivel de equilibrio entre el organismo y los 

parásitos que permita mantener al huésped en su estado de 
• 

salud y a partir de ello, ser susceptibles a explotarse 

zootécnicamente. 

El presente trabajo consistió en la utilización de un 

benzimidazol, el mebendazole, que fué administrado a 50 

equinos, en los que se demostró la infestación con 

Trichonema, Strongylos, Triodontophorus y Parascaris 

eqouorum. En estos se administró por vía oral una pasta que 

mostró una eficiencia buena a las 24 horas post-tratamiento 

y posteriormente mantuvo al animal desparasitado durante un 

lapso de 49 días en los que reaparecieron los hueveci llos de 

Trichonema y Strongylus, tal vez debido a que se 

reinfestaron en la pradera y el nivel del mebendazole 

disminuyó en e 1 organismo. 
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INTRODUCCION 

Desde hace millones de aftos los animales y las plantas han 

competido por alimento y por espacio. Los parásitos han 

invadido prácticamente a todos ésos organismos, a éstos se 

les llama huéspedes u hospederos y proporcionan al parásito 

alimento y protección. El parásito tiene un papel importante 

en la regulación de las poblaciones de huéspedes ya que 
Vl 

~ algunas veces afecta la reproducción y otras causa la 
\.\ 

muerte. Los parásitos se adaptan a los diferentes habitad de 

huésped; Es decir, piel y tejido subcutáneo, cavidades, 

tejidos y sangre. La mayoría de los animales alberga una ó --
varias especies de parásitos con cientos ó miles de 

especímenes. El número de especies parásitas supera a las de 

vida libre. La mayoría de especies parasitarias se 

encuentran entre los protozoarios, helmintos, artrópodos y 

pentastómidos. El huésped y los parásitos constituyen una 

comunidad de organismos, que viven en estrecha relación y 

ejercen un efecto profundo mutuo. (12) 
~ 
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Durante af"íos el hombre ha tratado de controlar a los 

parásitos con diferentes substancias, _algunas efectivas pero 

con un alto grado de toxicidad y otras menos tóxicas pero a 

la vez poco efectivas. Las parasítosis más graves se dan y 

se han manifestado en animales, de ahí que la investigación 

de substancias antiparasitarias esté tan evolucionada en las 

especies domésticas. (16) 

De la gran mayoría 

encontramos las 

tetrahycloropirímidina, 

benzimidazoles. (8) 

de substancias antihelmínticas 

siguientes: Imidazothiazoles, 

fasciol icidas, i vermectinas y 

De entre ellos debemos conceder una gran importancia a los 

benzimidazoles cuyo uso se ha popularizado por su amplio 

espectro, por lo observado en investigaciones enfocadas a la 

resistencia que adquieren los parásitos en contra de algunas 

substancias comerciales, así como los resultados obtenidos 

hasta ahora cuando se han administrado por diferentes vías. 
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El descubrimiento del tiabendazole en 1961 abrió las puertas ,...______ 

para el desarrollo de los benzimidazoles, tales como, el 

mebendazole, albendazole y parbendazole. Por lo general, los 

benzimidazoles presentan una solubilidad limitada y por 

consecuencia una absorción débi 1. Todos los benzimidazoles 

derivan de un anillo químico como núcleo, el cual fue 

descubierto en 1950; Los benzimidazoles son parte integral 

de la estructura de la vitamina B12 y a partir del núcleo se 

han realizado numerosas variables como el benzimidazol 

carbamato, al cual pertenece el mebendazole, parbendazole, 

fenbendazole, albend.azole, flubendazole, ciclobendazole, 

oxfendazole, oxibendazole y triclabendazole. (16). 
~ 

Estas sustancias actúan destruyendo los microtúbulos de las 

células del parásito que son necesarios para el transporte 

de nutrientes, a través de la pared celular del parásito. El 

metabolismo de la célula se suspende en forma abrupta y esto 

ocasiona la muerte en las células y por ende, la del 

parásito. También actúan bloqueando la enzima fumarato 
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reductasa en la célula del parásito .. esto provoca una falta 

de glucógeno energía a nivel celular acarreando la muerte 

del parásito. Aparentemente no hay diferencia en su forma de 

acción pero existe diferencia en su absorción lo que provoca 

un efecto individual sobre algunos parásitos de acuerdo a su 

localización dentro del animal. (10) 
..-----¡ 

En lo que respecta al mebendazole, dentro de los avances 

científicos registrados en los últimos aftos en la 

terapéutica de enteroparásitos, ha habido nuevas 

contribuciones. De éstas contribuciones surgió un 

antihelmíntico potente cuyo amplio espectro abarca, en 

equinos Strongylos grandes y pequeftos, Oxyuros Equi 

adulto, __ ~Pr~o~bsma==~vr~ia=---~v~i~v~í~par~a, Parascaris eguorum, 

Anaplocephala mamilata, Ascaris eguorum. 

La estructura química del Mebendazole .es N-Metil 5, (6) 

Benzoil -2- Benzimidazolil/Carbamato. 

Actúa sobre diferentes especies de helmintos, inhibiendo 
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tanto "in vitro" como "in vivo" reacciones metabólicas 

relacionadas con la captación de glucosa. 

En el metabolismo de los parásitos, ésta inhibición acarrea 

una baja de glucógeno y un decremento en la producción de 

ATP; lo que no es transferible a los mecanismos metabólicos 

de los mamíferos y así no modifica los niveles de glicemia 

del animal. (9) 

Su dosis terapéutica es de 8-10 mg/Kg.; Su toxicidad es -
relativamente baja. en algunos casos puede producir efectos 

teratogénicos. (19) 

Por otra parte el mebendazole es inabsorbible en la mucosa 

del tubo gastrointestinal y por consecuencia, de la 

absorción de fluidos que se concentran en el lumen entérico 

lo que propicia máximo contacto con los cuerpos 

parasitarios, cuya superficie externa molecular se satura de 

la droga inhibidora. Este envolvimiento parasitario permite 

que la acción farmacológica se haga con toda plenitud, 



---------------------------

6 

desprendiendo de la mucosa intestinal tanto laB forma::;. 

larvaria::;. como adulta::;., siendo eliminadas posteriormente. 

(9) 

En 1983 Bauer, Gandras, Stoye y Burger evaluaron la eficacia 

de los benzimidazoles entre ellos el Mebendazole, obteniendo 

una reducción de larvas.(l) 

En 1986 se realizó una prueba con mebendazole y trichlorfon 

en pasta oral para equinos; dichas pruebas se llevaron a 

cabo en 24 caballos parasitados en forma natural , la dosis 

utilizada fue 8.8 mg. de mebendazole y 24 mg. de trichlorfon 

por kg. de peso vivo; La eficacia de ésta pasta tuvo un 

rango de 97.7%- 98%. (17) 

En 1988 Britt y Clarkson, realizaron una prueba combinando 

mebendazole con citrato de piperazina, obteniendo una 

reducción en la cuenta de huevos fecales. (4) 

En Brasil 1989 se realizó un estudio de la eficiencia del 

mebendazole y mebendazole con piperazina en el control de 
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parasitosis equina, dosificación usada de mebendazole (10 

mg/Kg.) y mebendazole con piperazina (5 m.g/Kg y 45 mg. base 

por kilo respectivamente). (11) 

Actualmente se utilizan varios productos que contienen 

mebendazole en diferente presentación, como suspensión, 

granulado y polvo, los cuales han hecho que el mebendazole 

tome un papel importante en el tratamiento de parasitosis en 

equinos. (14) 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Los equinos son afectados por diversas especies de 

parásitos. los cuales ocasionan diversos signos clínicos 

como son: diarreas. emaciación. toxemia, anemia, ataques 

epileptiformes. pelo hirsuto. distensión abdominal, 

obstrucción intestinal, etc. que reducen la fortaleza y 

eficiencia de los equinos en sus diferentes actividades y 

pueden ocasionar incluso la muerte. (18) 

Además, en la desparasitación de los equinos se han 

utilizado diferentes drogas, al igual que vías de 

administración siendo en la actualidad el más efectivo la 

utilización de la sonda nasoesofágica, teniendo como 

desventaja la resistencia parasitaria a algunas drogas 

utilizadas, y el manejo difícil del animal para colocar la 

sonda. además del stress que lo puede predisponer a otras 

enfermedades. 
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La población equina en el estado de Jalisco es de 

aproximadamente 6,200,000 animales, (16) considerando éste 

dato es necesario buscar nuevas alternativas eficaces para 

la fácil y eficiente administración de drogas 

antihelmínticas. 
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JUSTIFICACIOI'i 

La mayor parte de la bibliografía existente acerca de la 

utilización de antihelmínticos en equinos está referida al 

uso de mezclas de los desparasi tantes más comunes buscando 

una acción sinergica entre ellos. Esto tal vez se deba a la 

práctica generalizada de una desparasitación sin realizar 

previamente un examen coproparasitoscópico intentando de 

ésta manera lograr un efecto total que no siempre es eficaz. 

Sin embargo los efectos de los antihelmínticos llamados de 

amplio espectro deben ejercer su acción de forma diferente 

sobre los vermes que afectan a la que se trate, tomando en 

cuenta las características estructurales y bióticas de cada 

parásito y la etapa en que es atacado, por lo que reviste 

importancia el hecho de conocer los efectos del mebendazole 

sobre' cada tipo de parásito, y además la forma en que reduce 

las poblaciones parasitarias que afectan en éste caso 

especifico a los equinos. 
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Aunado a esto, también es importante implementar un método 

de administración cómodo, seguro y eficaz que nos permita 

lograr mejores resultados. 
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HIPOTESIS 

Si el mebendazole al ser empleado en la dosis y vehículo 

adecuado por vía oral en éste trabajo logra una buena 

biodisponibilidad produciendo una sensible disminución en 

la cantidad de parásitos existentes en el tracto 

gastrointestinal, aumentando la eficiencia por el hecho de 

que podrá reducir las larvas en el pastizal y el vehículo 

adecuado permitirá su fácil desplazamiento a través del 

tracto digestivo, se tendrá una menor posibilidad de 

degradación y aumentará su período de actividad reduciendo 

su absorción y aumentando su eficacia. 
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OBJETIVOS. 

Determinar la eficiencia antiparasitaria del 

mebendazole en pasta de alta concentración. 

Determinar el espectro del mebendazole en pasta 

sobre los parásitos que afectan a los equinos. 

Evaluar la rapidez con la que el mebendazole 

afecta los parásitos. 
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MATERIAL Y METODO. 

El presente trabajo se llevó a cabo en la población de 

Tlajomulco de Zúftiga, donde fueron muestreados 50 equinos de 

diferente peso, de los cuales se recolectaron heces fecales 

con el objeto de realizar exámenes coproparasitoscopicos 

(ECP) seriados, durante tres d:ías. Determinandose el tipo 

del huevecillo y la carga parasitaria que posee en el 

canal entérico. Dichos animales no habían sido expuestos a 

algún agente antihelmíntico en un período anterior a 6 meses 

para así poder adjudicar el efecto antihelmíntico al 

mebendazole en pasta que se utilizó. 

Una vez determinadas las infestaciones parasitarias en los 

50 equinos, se hizo la administración de la pasta.dosis 

única que contiene el mebendazole, usando una jeringa de 10 

ml. que contenía 4 gr. del antihelmíntico y el vehículo 

adecuado (6 gr.), lo cual se hizo por vía oral y por la 

maftana, antes que el animal consumiera alimento alguno. 
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Posteriormente a la aplicación de la pasta se realizó un ECP 

a las 24 horas y se evaluó la rapidez del efecto 

antihelmíntico del mebendazole; se realizaron otros ECP con 

un intervalo de 7 días siendo estos 8, 15, 21, 28, 35, 42, 

49 y 56 días posteriores de la desparasitación, evaluándose 

los efectos cualitativos y cuantitativos de la pasta sobre 

los parásitos encontrados; además se muestreó el 40% del 

total de los equinos a los 90 días. 

La técnica para los ECP que se practicaron en forma 

cualitativa y cuantitativa, fué por el método de flotación 

con la ayuda de la cámara de Me Master, microscopio y 

solución saturada de glucosa. (13) 
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RESULTADOS. 

De acuerdo con el trabajo realizado se muestran los 

resultados de la siguiente forma: 

Cuadro número 1 y 2 citan el promedio de huevecillos por 

gramo de heces (HPG) llevados a cabo antes y déspues del 

tratamiento encontrando un rango de 2500 huevecillos por 

gramo de heces la más alta y la menor de 200 huevecillos por 

gramo de heces. además las ::._) muestras positivas a las 24 

horas post-tratamiento. y los muestreos sucesivos hasta los 

56 días post-tratamiento, donde reinicia una cuenta no mayor 

de 100-300 huevecillos por gramo de heces en el 30% de los 

animales tratados. 

El cuadro número 3 representa a los equinos remuestreados 

(40%) a los 90 días donde el 20% de éstos fueron positivos 

con una cuenta de 10ü-200 huevecillos por gramo de heces y 
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prevaleciendo la especie de Strongylos. 

En la gráfica número 1 se presenta el grado de infestación 

pre y post-tratamiento en forma individual con un promedio 

de 700 hueveci llos por gramo de heces por equino y a las 24 

horas - 84 huevecillos por gramo de heces que representa el 

11.9% de la infestación pre-tratamiento, mostrando una 

notable disminución. 

En la gráfica número 2 se muestran los siguientes géneros 

encontrados, predominando con 54% la especie de Trichonema. 

Strongylus 44%, Triodontophorus 1.5% y Parascaris eguorum 

.5% respectivamente. 

La gráfica numero 3 representa el grado de infestación pre y 

post-tratamiento de Trichonema donde se controla y a los 56 

días todayía se tiene el 99% de control. 

En la gráfica numero 4 se muestra el grado de infestación 



pre y post--tratamiento 
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de 8trongylu:'3 disminuyendo 

totalmente y citando a los 56 días el 95% de control. 
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Guía de parásitos 

gastrointestinales 

del caballo. 

Estrongiloides 
grandes 

Ascaris 

Estrongiloides 
pequeftos. 

Estrongiloides 
Westeri 

Localización en el huésped: 
intestino grueso. 
Dafto: Las larvas migran dentro de los vasos sanguíneos 
causando hemorrágias, aneurisma y ruptura de venas. Las 
larvas causan ensanchamiento y debilitan las paredes 
arteriales del intestino. 
S1ntomas: Falta de apetito, anemia, pelo sin brillo y 
áspero. perdida de peso. En infecciones pesadas abdomen y 
piernas intlamadas.(Fig. Al. 

Localización en el huésped: 
intestino delgado. 
Da«o: Los gusanos redondos pueden causar rupturas. fatales de 
los intestinos debido a obstrucciones. Las larvas migran a 
través del hígado y los pulmones. Dafto a los pulmones puede 
llevar a neumonías. 
Síntomas: Diarrea, tos, perdida de apetito y vigor. (fig.Bl. 

Localización en el huésped: 
Intestino grueso. 
Dado: Estrongiloides inmaduros debilitan y hacen daftos en la 
pared intestinal, causando engordamiento de la mucosa 
intestinal u nódulos conteniendo larvas succionadoras de 
sangre. 
Síntomas: Anemia y perdida de apetito. (Fig.CJ. 

Localización en el huésped: 
Intestino delgado. La larva puede transmitirse a las crías a 
través del calostro de la leche materna. 
Daftos: Inflamación de los intestinos y erosión de la mucosa 
intestinal. · 
Síntomas: Diarrea aguda y perdida de peso. Sangre y mucosas 
pueden aparecer en las heces. (Fig. Dl. 



Oxiuris equi 

Fig. A 

Fig. C. 

27 

Localización en el huésped: 
Intestino Grueso. 
Dafio: Los adultos se alimentan del contenido intestinal pero 
las larvas se alimentan de la mucosa. 
Síntomas: Nerviosismo, apetito irregular con perdida de 
acondicionamiento, pelo aspero y escozor. !Fig. E). 

Fig. B. 

Fig. E 

Fig. D 
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Huevo de Parascaris 
equorum. 

Huevo de 
Oxyuris equi 

Oxyuris equi 
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Oxyuris equi 

Cápsula bucal de 
Strongylus edentatus 
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Cápsula bucal de 
Strongylus vulgaris 



---------------~--- ------

Formación de nodulitos en 
a las larvas de Strongy 1 us 

equinus en la pared de ciego 

Parte de un pequefio intestino 
abierto para 

ensefiar vario largos de 
solitaria 
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· Strongylus edentatus adulto 
aderido a las paredes del colon 
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Sección del intestino delgado mostrando varios 
Parascaris equorum produciendo una perforación 
localizada a lo largo de la unión del 
mesenterio 



Tipico grupo de larvas en el estómago 
Gasterophilus intestinalis (larvas 

grandes) 
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Esquema del ciclo evolutivo de Strongylus vulgaris A, 
Nematus adulto; B. Huevos; C. Huevos blastomerado; D. Huevo 
co la primera larva; E. Primera larva; F. Segunda larva; G. 
Tercera larva; H. Infestación por vía oral; I. Larva en 
tracto digestivo; J. Larva por v:ía porta; K. Larva en 
migración hepática; L. Larva en migración cardiovascular; M. 
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Larva en alveolos; N, Larva en tráquea; O. Larva en 
migración entérica; P. Larva en ciego; Q. Larva en migración 
pulmonar vía corazón izquierdo; R. Larva en aorta; S. Larva 
en aorta, mesentérica, celiaca y en aneurismas. 
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DISCUSION. 

Tomando en cuenta que el muestreo se practicó en la época de 
verano-otofio y que durante éste afio hubo bastante humedad 
(más de 60% de humedad relativa) y adecuada temperatura para 
que la parasitosis aumentara, es de suponerse que la 
incidencia encontrada es mayor que en el resto del afto. 

A los 50 animales muestreados parasitados se les administró 
la pasta tomando en cuenta la dosis del mebendazole ya 
utilizada anteriormente en equinos(6) la diferencia básica 
con los existentes es su alta concentración de tal manera 
que en 10 ml . de ésta pasta se puede tratar un animal de 
500kg de peso vivo a diferencia que otros productos 
necesitan 40ml/animal. Además se utilizó un vehículo 
adecuado para la elaboración de la pasta. A las 20 hrs. 
post-tratamiento se observó la eliminación de parásitos en 2 
equinos tratados, siendo éstos pequeftos Strongylos, los 
cuales se observaron de color blanco y con restos de sangre 
intestinal. 

El producto actuó sobre todos los parásitos encontrados De 
La Paz C.J. cita su efectividad sobre Strongylos vulgaris 
99%, Strongylos edentatus 92%, pequefios Stronqylos 98%, 
Oxyuros eoui 99% y 98% contra Parascaris Equo:rum. (5) 
Comparando con los resultados anteriores a las 24 horas se 
logró el 95% de efectividad en Strongylos (grandes 
Strongylos) y 96.6% en Trichonema (pequefios Strongylos), a 
los 8 días se logró el 100 % de efectividad es decir la 
cuenta se redujo totalmente manteniéndose en 100% de 
efectividad hasta los 49 días de muestreo y a los 56 días se 
observa el grado de infestación de 30% de animales positivos 
al compararse con e 1 número de hueveci 11 os por gramo de 
heces encontrados pre-tratamiento corresponde al 8. 2% de la 
cuenta original lo que significa que el antihelmíntico a 
los 56 días de administrado todavía tenía una alta eficacia 
(91.8% de eficacia total) por supuesto esto podría debe1;se 
en algunos casos a una baja reinfestación, sin embargo como 
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los tratamientos se hicieron durante los meses de 
Juni~Agosto la primera mitad y la segunda de Septiembre
Noviembre y todo éste período post-tratamiento fue durante 
la época de lluvias, lo que indica que debido al gran número 
de animales que continuaron saliendo negativos existe la 
posibilidad de que el mebendazole en equinos tenga una vida 
media muy prolongada (+ de 30 días) cosa que la literatura 
no cita ya que para los benzimidazoles la vida media 
reportada en bovinos que es la única literatura disponible, 
es de como máximo una semana. 

Además reportan que han encontrado 
mebendazole en sangre y tejidos 
post-tratamiento (9). 

niveles 
a las 

bajos de 
32 horas 

De acuerdo 
iniciado a 
sea porque 
aún en el 
intoxicadas 

con lo anterior la reinfestación puede haberse 
los 35-40 días post-tratamiento y probablemente 
cierta parte de la droga utilizada se encuentra 
organismo del animal y hasta éste momento son 
las hembras y larvas. 

Asi mismo Kadyrov, Aubakirov, Karibshanov en sus trabajos 
reportan la eficacia del mebendazole en parásitos adultos y 
larvas; Siendo similar el presente trabajo al reducirse 
totalmente la cuenta de huevecillos por gramo de heces y la 
ausencia de éstos en los muestreos sucesivos demuestran que 
es también larvicida (larvas hipobióticas y larvas en 
migración) . 

***) Abad R. por experiencias de sus trabajos en ovinos 
menciona que a una centésima parte de la dosis terapeutica 
del mebendazole tiene efecto larvicida, en larvas 
hipobioticas y en larvas de vida libre (Ll, L2). 

En la reinfestación se mostró mayor incidencia de Strongylos 
esto probablemente se deba a que necesite mayores dosis para 
ejercer su efecto larvicida en el excremento. 

**** Comunicación Personal . 
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La mayoría de los animales tratados mostraron un notable 
mejoramiento en su aspecto físico y su apetito aumentó, lo 
cual demuestra la importancia de controlar las parasitosis. 
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CONCLUSIONES 

1.- Se comprobó la rapidez del mebendazole a las 24 horas 
post-tratamiento. disminuyendo el número de huevecillos por 
gramo de heces en 88.1%. 

2.- Se demostró que el producto fue eficaz tanto en 
Strongylos. Trichonema. Parascaris y Triodontophorus. 

3.-La biodisponibilidad de la pasta de alta concentración es 
equivalente o ligeramente mejor a formulaciones existentes. 

4.-Se demostró el efecto larvicida en el excremento. 

5.-Se comprobó eficacia del mebendazole al 100% a los 8 días 
postratamiento. 

6.-Se comprobó el efecto de acción hasta los 49 días. 

7.-Se encontró mayor incidencia de Strongylos a la 
re infestación 

8.-La pasta resultó práctica. segura y eficaz. 



------------------------ - ~-~ 
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