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INTRODUCCION

La utilizad6n correcta de
antmelminticos no es un problema
de faci1 soluci6n si se pretende dar
al productor agropecuario una
respuesta seria y global al control
de los parcisitos intemos del ovina.

La resistencia antmelmintica
(RA)lentamentenosvaimpulsando
a cambiar nuestro enfoque sobre el
control antihelmintico de las
endoparasitosis, creando la nece
sidad de una atenci6n carla vezmas
personificada del establecimiento
agropecuario (a 10 sumo de
pequenosgrupos), en donde el exito
terapeutico dependera cada vez
mas de un carrecto diagn6stico de
situaci6n a nivel de predio, a la
utilizaci6n de medidas de manejo
complementarias y a la adecuada
capacitaci6n del productor (3).

La correcta selecci6n de un
antihelmintico comienza por la
elecci6n del grupo y principioactivo
efectivo de aeuerdo a las
circunstanciasepidemiol6gicasque
vive cada establecimiento en
particular.

Luego, y no antes del
diagn6stico, es necesario prestar
atenci6n a la mejor calidad de
elaboraci6ny control de producci6n

de las drogas con caracterlsticas
similares que oirece el mercado.

La RA es en definitiva la
consecuencia de un compor~

tamiento humano, que mantenido
enel tiempo, se ha transformadoen
un problema genetico animal de
muy dificil soluci6n.

La RA no permite la
universalizaci6n de la acci6n de
drogas que, haee 20 aoos, eran
efectivas en todo el territorio
nadonal y que ahora pueden serlo
en un establecimiento y faUar en el
lindero.

Los grupos quimicos de mas
reciente introducci6n seguiran el
mismo camino ya que hasta ahara
no se ha inventado (posiblemente
nunca se haga) eJ antihelmintico
"resistente a la resistencia".

Ese comportamiento humane
puede ser modificado con una
adecuada capacitaci6n del
produclor de manera que entienda
y parlicipe del cambio de los
criterios convencionales sobre la
utilizaci6n de los antihelminticos.
Dicha tarea diHcil. pero no
imposible, debe ser Iiderada por la
profesi6n veterinaria, en estrecha
colaboraci6n con el destinatario
final que es el productor agro
pecuario.

Esta afirmaci6n lejos de ser
caprichosa, se basa en una reaUdad
ampliamente confirmada en
Australia, Nueva Zelanda, Suda
frica y mas recientemente en los
coatro paises del Mercosur (4),(8).

El equipo de parasitologia y los
centros regionales de la DILAVE
"Miguel C. Rubino", han introdu
odo la prueba de reducci6n de
contaje de huevos conocida
comtinmente como "Lombritest",
la cual viene siendo arnpliamente
difundida por colegas del ejercicio
liberal, del SUL, compaiHas
comercializadoras de especfficos
veterinarios y dela propia DILAVE.
Con las Hmitaciones que pueda
tener el "Lombritest", ha mostrado
ser una herramienta id6nea para
hacer un correcto diagn6stico de la
eficaeia antihelmintica/genero
parasitario a nivel de campo.

Dicha herramienta no s610
orienta futuras medidas decontrol,
sino que permite al productor
visualizar en su propio estable
cimiento, el comportamiento de los
distintos gruposantihelminticos y/
o combinaciones,e incluso, la acci6n
de las distintas vias de admi
nistraci6n de una misma droga.

Es objetivo de esta publicaci6n,
comentar el marco te6rico y la
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Educaci6n Continua

LOMBRITESTY MANEJO
DEL ANTIHELMINTICO

reflejo de Ja "gotera esofagica" que
se produce parcial 0 totalmente, en
un porcentajepequenodeanimales,
aunque pued.e Uegar a ser hasta de
un 40% (1). Dicho fen6meno es
especialmente estimulado en
animales j6venes, dosificados en
forma lentacon volWnenesgrandes
de proclucto en los primeros 10 em
de la cavidad bucal (5).

En estos casos el area bajo la
curva se reduce drasticamente,
como consecuencia del rapido
pasaje del producto al abomasum y
de su absorci6n/excreci6n mas
rapida en orina y materias fecales
(Fig. 1).

Cuando persiste la suscep·
tibilidad en las poblaciones
parasitarias, fen6menos como el
"reflejo de gotera esofagica" se ve
disimulado por la propia eficacia
del producto en los demas

.~ TJEMPO.-
Fig. 1 COllcentraciolle5 plasmdticas relativas de helmll/ticas en
winos. Sl/ relaciDn can el area oCllpnda bajo fa CIlrva

plasma (Cmax), el tiempo en que
dicho nivel se aicanza luego de su
administraci6n (Tmax) y del area
bajo la curva generada por la
concentraci6n en plasma versus
tiempo (fig. 1).

La biodisponibilidad es
influenciada por las caracteristicas
fisicoquimicas del antihelminticol
grupo quimico, por 10 que el caso

que nos ocupa, es aplicable s610 al
grupo bencimidazoles y lactonas
macrociclicas en aplicaci6n oral
(Hennessy, D; comunicaci6n
personal, 1995). No obstante esta
apreciaci6n, las cualidades
fisicoquimicas de un producto no
son 10 (mico que determinan la
biodisponibilidad de un antihel
mintico y su vida media enel ovino.
Estas caracteristicas pueden ser
modificadasen el propiodisei\odel
producto y de alguna manera, a
traves del manejo previo a la
administraci6n del anithelmintico
(6).

Un ejemplo muy conocido es el
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aplicaci6n practica de medidas de
manejo complementarias a la
administraci6n oral de drogas
pertenecientes a1 grupa bencimi·
dazole y lactonas macrodclicas

Cuando un antihelmintico es
introducido en el
animal, en forma
independiente a1
grupo quimico a que
pertenezca y a su via
de administraci6n,
cumpte tres lases
sucesivas.

Durante la prime
fa fase, conocida
como farmaceutica,
el producto formula
do se des integra,
solubiliza y absorhe.
En la segunda lase 0

farmacocinetica, 1a
droga desnuda se
ioniza, se transporta
a leaves de membra-
nas y humores, se metaholiza y
excreta. En la tercera lase 0
farmacodinamica, el antihlemintico
ejerce su eficacia siempre y cuando
no exista RA.

La eficacia se ejerce a teaves de
concentraciones apropiadas del
antihelmintico en el sitio de
ubicaci6n de los nematodos
(biofase) y de su concentraci6n en
sangre.

Cuanto mayor sea el porcentaje
de antihelmintico que lIega a la
biofase, mayor sera su biodis·
ponibiljdad y en consecuencia sus
posibilidades de ser eficaz.

La biodisponibilidad se eshma
a traves de la medida de la maxima
concentraci6n de antihelmintico en
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integrantes de la majada. Anivelde
campo dichas variaciones de
eficacia son easi imposibles de
visualizar y generalmente son
tomadas como un error de
dosificaci6n, incluso por colegas
que realizan muestreosde materias
fecales 10 dias posteriores 211
tratamiento. Algunos fen6menos
similares 211 "reflejo de gotera" son
conocidos desde haee mucho
tiempo, aunque mas recientemente
se les ha eneonteado 121 aplicaci6n
practica a estos conceptos
consideradosmas 0 menos te6ricos.

Como es sabido, la RA no es un
fen6meno del "todo 0 nada", sino
la manifestaci6n gradual de un
proceso de selecci6n genetica, que
usualmente se manifiesta en las
tecnicas diagn6sticas como el
"Lombritest", dente~ de un amplio
rango deefectosdel antihelmintico.

En 121 practica profesional es
posible eneontear establecimientos
que mantienen poblaciones de
nematodos altamente susceptibles
aun antihelmintico detenninado
(>95% de control) y otros cuyos
porcentajes de control oscilan entre
121 ineficacia total (% control=O) a
valorescercanos aI nivel decorte de
95%.En el primer caso 121 buena
eficacia del antihelmintico(s) nos
permite actuar con mas tranqui
lidad. no siendo necesario tomar
oteas medidas que 121 rotaci6n anuaI
con otro grupo quimico, evitar una
alta frecuencia de dosificaci6n y
por sabre todas las cosas, utilizar
medidasdemanejoquemaximicen
su efecto.

En el segundo caso, porcentajes
decontrol muy bajos (ejem: 0·85%)
121 decisi6n pasa por el cambio
inmediato a otro grupo quimico
(siempre y cuando este sea eficaz).

Otro problema surge cuando 121

eficacia de 121 droga comienza a
descender (hasta alrededor de un
85%)y soloqueda ungrupoefectivo
con quien rotar. 5i se sigue
utilizando s610 el grupo efectivo
sin rotaci6n anual, se lIegara
indefectiblemente a 121 RA.

En este tipo de situaci6n de
emergencia, es necesario eomenzar
a tomar otro tipo de medidas, que
en situaciones normales, pueden
resultar impracticas. Una de eUas
es realizar un manejo diferencial de
los grupos I (bencimidazoles) y UI
(Iactonas macrociclicas) tal comose
ha venido divulgando en pasados
cursos de Edueaci6n Continua.

DOSIFlCACION Y AYUNO

Es sabido que el rumen es un
reservorio natural de antihel·
minticos aplicados por via oral,
retardando el pasaje de 121 droga a
nivel del tracto gastrointestinal. Su
propiovolumen (a1rededordecineo
veces el del abomasum) y las
caracteristicas de su contenido,
hacenque 121 eapacidad de retenci6n
en el tiempo sea aproximadamente
12 veces mayor a 121 del abomasum,
no s610debido 211 eontenido liquido
sino porque existe una cierta
absorci6n de droga por parte del
material fibroso (6). Dicho tipo de
"atrapamiento temporal" puede
explicarporquecuandosecompara
en el "Lombritest" a un levamisole
del mismo origen en sus
presentaciones oral e inyectable, se
pueden encontrardiferencias hasta
de un 20% de control a favor de 121
fonnulaci6n inyectable (Nari, A. no
publieado, 1991). La acci6n
diferencial entre las dos formula~

clones de levamisole, es tipica de
antihelminticos que necesitan altas
concentracionesen un periodocorto

de tiempo para expresar su accibn
neuro--muscular en los nematodos.

Tambien se ha demostrado que
variaciones en los niveles y tipo de
forraje consumido pueden afectar
121 velocidad del transitodigestivoy
el perfil fannacocineticode ladroga
(Hennessy, D., comunicaci6n
personal,1995).

La importancia practica de
aumentar el area bajo 121 curva en
dos gropos de antihelmintieos de
acci6n muy diferente sobre los
nematodos, como 10 son los
bencimidazoles y lactonas macro
ciclieas, se basa en el principio de
que ambos grupos necesitan dosis
altas (dentro de las recomendadas
paracada grupo) y persistentespara
ejercer y/ 0 aumentar su accl6n.

Un buen ejemplo es el gropo
bencimidazole, que actua bIo
queando 121 producci6n de energia
anaer6bica del parasito. Durante
un lapso de tiempo los parasitos
pueden regular el bloqueo, redu·
ciendo sus demandas de energia
(ej.: las hembras dejan de poner
huevos) 0 utilizando otras vias
altemativas que los hacen menos
eficlentes. 5i el bloqueo metab6lico
es suficientemente intenso (dosis
alta) 0 persistente (eliminaci6n mas
leota) se produciran cambios
irreversibles con 121 muerte de los
parasitos. Cuando las poblaciones
parasitarias comienzan su camino
hacia 121 RA lasnecesidadesmetab6
licas tambien se modifican, por 10
que sera necesario cada vez mas
dosis y tiempo de exposici6n para
obtener los mismos resultados. La
via deadministracl6nes importante
en el grado de eficacia de los
bencimidazoles menos solubles
como 10 son el albendazole,
fenbendazole y oxfendazole y los
pro--bencimidazoles.
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rebantel y netobimin Por el conlra
rio, la via de administraci6n es me4
nos importante en los bencimi4
dazoles mas solubles (ejem.
mebendazole) cuando son adminis
trados en dosis altas.

Como se ha dicho anteriormen
te, la variaci6n de pH en el
abomasum puede producircambios
muy imponantes en la relad6n dro·
ga ionizadaldroga no ionizada (7).

EI punlo clave en esta medida
de manejo es mamener el mayor
tiempo posible la droga en el
rumen, a los efectos de au men tar
la persistencia del antihelmfntico y
en consecuencia el area bajo la cur
va (figura I).

En cste sentido es recomenda
ble:

DH.OGA

I'IUMERA OOSIS

DOSIS DOBLE

SEGUNDA DOSIS
UNICA 12 flORAS
MAS TARDE

TIEMPO

Fig. 2 Concenlr(lciones plasmoticas relariv(i.\· de (lfl/ihelm;n/icos en Ollinos.
Estrategia para la lIIili:acion de dosis doble.

I

* Mantener durante 24 horas, la
calegorfa que se desee dosificar
en un piquete con muy poco 0

ningun acceso a[ forraje. Los
ani males pllcden ser encerrados
temprano en [a mafiana y deben
tener libre acceso al agua

* La dosificaci6n debe ser dada en
la manana siglliente, teniendo
en cuenta todas las considera
dones conocidas para un buen
tratamiento, pero lllUy especial
mente [a de caleular la dosis de
acuerdo al animal mas pesado.
Para lograr un mejor efecto, es
conve·,iente mantcner los
ovinos en el piqllete por a[rede4
dol' de 6 horas mas, a los efcc
lOS de no suspender el ayuno en
forma inmcdiata a [" dosifi
caci6n.

BAJA EFICACIA Y DOBLE
IlOSIS

Cuando el profesional advierte
Ulla baja en [a eficacia del
antihelrnfntico a la dosis recomen
dada, es natural que tienda a utili4
zar dosis dobles del producto para
rcstableccr su cfccto. Dicha reco
mcndaci6n parece 16gica, si se pien
sa que, tanto los bcncimidazoles
como las lactonas macrocicilicas
son compuestos que lienen un am
plio margen de seguridad y en el
caso de este ultimo grupo, ha rnan
tenido a nivel mundial una muy
buena acci6n contra Trichos
tro1lgilw; cO/lllm!orm;s, que es el
nematodo mas problclllatico desde
el PUlltO de vista de [a R.A. Si bien
a travcs dc esta dccisi6n se aumen
ta la biodisponibilidad de la droga
especial mente pOl' un aUlllento del
Cmax en plasma, no se obtiene un

allmento sllstantivo del area bajo
la curva. Una lllucho mejor efica
cia, puede ser [ograda dividiendo
la doble dosis, en dos dosis unicas
separadas pOI' 12 horas. Esta medi
da pucde ser complementada pOl'
eI ayuno previo.(rigura 2)

CONSlDERACIONES
GENERALES

EI advenimiento de prodllctos
de alllplio espectro y llllly bllena
eficacia parecfa haber terminado
can la necesidad del diagnostico
veterinario, ya que el paras ito
enemigo perdfa lerreno rrenle a un
arsenal terapcutico cada vez mas
solisticado y poderoso. Hoy los
tiempos han cambiado y cl ene
migo ha reaccionado can el anna
mas po'derosa que pueda tener
una especie para I>crdurar en el
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tiempo. Dicha arma se llama
adaptaci6n ...a traves de una guerra
en donde 10 importantc es resistir
progresivamente al antihehnfntico,
sin prestar atenci6n al numero de
bajas que cada ataque terapeutico
produzca.

EI criterio de muerte versus
sobrevivencia de la especie, pLlede
tener menos sentido en especies de
baja eficiencia reproductiva, pero
los nematodos gastrointestinales
pueden darse ellujo de perder mi
les de millones de soldados en una
guerra sin tiempos . Su tremendo
potencial bi6tico les ha permitido
sobreJlevar con exito los embates
de una tecnologfa cada vez milS
perfecta y costosa .

Dicha apreciaci6n lejos de ser
derrotista, intenta sacarensenanzas
del pasado, pero con un profundo
respelo a ese pequeno)' casi insig~

nificante nematodo quien sin nin
gun tipo de apoyo conservacionista,
es capazde "poblar" un estableci
miento a traves de L1nos pocos so~

brevivientes, en un tiempo mucho
menor del que utiliza nuestro pro~

ductor en destetar a sm. corderos.
En este sentido, es necesario

considerar que la sola sobrevi
ventia de 200 hembras de
Haemonchus cOlllorrus en una ma
jada de 1000 corderos (0,2
menatodo/animal) representa una
contaminaci6n potencial de 60 mi
Iiones de huevos almes. Suponien
do que una gran parte de las for
mas no parasitarias mlleran en las
pasturas y que s610 el 0.05% logre
infestar los corderos nuevamente,
la cifra ascended a 30 nematodosl
animal (15 hembrasJanimal). Eso
significa que a los dos meses de
haber comenzado la historia, un
aparente ligero aumellio de la car-

ga parasitaria es capaz de producir
9.000 millones de huevos yaumen
tar 150 veces la tasa de contalllina~

ci6n inicial.
En lin seminario reciente orga

nizado por la Universidad de "Nue
va Inglaterra" y el CSIRO en
Annidale, Australia, se reconoci6
la importancia del diagn6stico tem
prano de la RA y de la capacita
ci6n del productor para que pueda
interpretar los cambios que el co
nocimiento cientffico/tecnol6gico
va generando (2).

En pafses en vias de desarrollo
donde cada vez mas tendremos que
privilegiar al conocimiento adecua
do sobre el recurso abundante, el
Medico Vetcrinario, en forma con
junta con el extensionista debera
cumplil' con esa funci6n. Nuestra
profesi6n cllenta con lodos los ar
gumentos tecllicos para hacerlo
aunque muchos de nosotros debe
mos olvidar el rol conservador y
pasivo con que usual mente enfoca
mos el control de las parasitosis
gastrointestinales.
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