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bajo fue estudiar los aspectos epidemiolagi
cos de la paranfistomosis bovina. El periodo
de estudio comprendialas cuatro estaciones
del ano. Se Lleva un registro meteorolagico
de la regi6n. Se constata una prevalencia ge
neral de un 14.5%, encontrando diferencias
significativas entre los bovinos menores y
mayores a Los 113 meses de edad. Se registr6
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Figural. A. Curvas dosis-respuesta de C. hominivorax a cipermetrina (AI
ya ethion (8) a diferentes tiempos de exposici6n
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CONCLUSIONES

Se cuenta con protocoLos para La realizaci6n
de bioensayos in vitro para La determinacion
de resistencia de C. hominivorax a ciperme
trina y ethion, tanto para laboratorio como
para campo.

La informacion aportada por este estudio
constituye una importante herramienta para
monitorear La susceptibilidad de poblaciones
de C. hominivorox. contribuyendo a La elabo
racion de programas para su control Este
bioensayo tambiem podrfa aplicarse a cam
po. sin mayores exigencias de materiaLes 0
equipamientos, usanda La DO determinada
para cada insecticida.
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ASPECTOS EPIDEMIOL6GICOS DE LA PARANFISTOMOSIS BOVINA EN
ESTABLECIMIENTOS DE LA REGI6N NORTE DE URUGUAY

RESUMEN

La paranfistomosis es una parasitosis causada
par Paramphistomum spp. y se encuentra dis
tribuida en todo el mundo. pero las mas altas
prevalencias se registran en zonas tropicales
y subtropicales. El objetivQ del presente tra-
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una variaci6n estacionaL significativa con Los
mayores valores de positividad en verano y
en otono. Los registros pluviometricos y de
temperatura incidieron en el comportamien
to posterior de La paranfistomosis.

SUMMARY

The paranfistomosis is a parasitic disease
caused by Paramphistomum spp. and it is
distributed worldwide, but the highest preva
Lence are recorded in tropicaL and subtropi
caL areas. The aim of this work was to study
the epidemiology of bovine paranfistomosis.
The study period included the four seasons.
Meteorological data in the region were regis
tered. We observed overall prevalence was
14.5%. finding significant differences between
young cattle and oLder 18 months of age. A
significant seasonal variation with the highest
vaLues of positivity in summer and autumn
was recorded. Rainfall and temperature re
cords affected the subsequent behavior of
the paranfistomosis.

INTRODUCCI6N

La paranfistomosis es una parasitosis causa
da por Paramphistomum spp.. de distri buci6n
cosmopoLita con las prevalencias mas altas
en las zonas tropicales y subtropicales. Los
animales afectados incLuyen a rumiantes
domesticos y especies siLve;;tres, causando
principalmente una enteritis catarraL hemo
rragica debida a la migraci6n de Los estadlos
inmaduros del trematodo que puede llevar a
La muerte. Ademas se han reportado perdidas
econ6micas asociadas a La disminuci6n de La
producci6n de leche, de La condici6n corpo
raL y de la fertilidad. En cambio. con Las for
mas adultas deL parasito Localizadas en eL ru
men no se ha comprobado efecto pat6geno
(Rimbaud y Diana, 1991). La OMS categoriza
a La paranfistomosis como una enfermedad
emergente. Los estudios en Uruguay indican
La presencia de Paramphistomum en diferen
tes areas e incLuso la ocurrencia de cuadros
clinicos (Dutra, 2010). El conocimiento de La
dinamica y de Los patrones epidemiol6gicos
del trematodo, como ser La contribuci6n de
Las diferentes categorias de animaLes en La
eliminaci6n de los huevos y La consecuente
contaminaci6n de las pasturas. resuLta fun
damental. Al respecto. los objetivos pLan
teados fueron estimar La prevalencia de Po-

ramphistomum spp. en bovinos menores y
mayores a los 18 meses de edad y verificar La
estacionalidad de la parasitosis.

MATERIALES Y METODOS

EL trabajo se realiz6 en cinco predios gana
deros ubicados en Las costas deL arroyo Ca
raguata y del Rio Negro en la zona de Cara
guata, deL departamento de Tacuaremb6, y
comparten La caracteristica de La explotaci6n
extensiva de bovinos y ovinos sobre campo y
aguadas naturates principalmente. Se efec
tu6 un estudio observacional Longitudinal
en bovinos (Bos taurus) de razas carniceras.
machos y hembras. mediante un muestreo
estratificado edades en mayores y menores
a Los 18 meses. El periodo de estudio com
prendi6 diciembre de 2012 a noviembre de
2013. El tamano de La muestra fue de un
n:156 bovinos muestreados por estaci6n deL
ano. que se distribuyeron en forma propor
donal al numero de animales presentes en
cada predio y teniendo en cuenta los rangos
etarios estabLeddos. Se extrajeron muestras
individuales de materia fecaL directamente
del recto y se acondicionaron en bolsas de
polietileno, identificadas y refrigeradas para
el envio y posterior evaluaci6n a traves de La
tecnica de Happich y Boray (1969) en eL La
boratorio de ParasitoLogia Veterinaria deL CE
NUR Litoral Norte Salto, UdeLaR. Los datos
de temperaturas. precipitaciones y humedad
relativa fueron aportados por eLlnstituto Uru
guayo de Meteorotogia.

En La determinaci6n deL tamano de muestra
se trabaj6 con un niveL de confianza deL 95%
y se utiliz6 eL programa Epidat version 3.1. La
variacion de La paranfistomosis por categoria
y estacion del ano fue analizada a traves de
tablas de contingencia mediante Chi cua
drado con eL software Microsoft Office Excel
200].

RESULTADOS Y DISCUSI6N

En Las 624 muestras totales analizadas por
coproLogia, se encontr6 una prevalencia de
Paramphistomum spp. mediante La observa
cion de Los huevos de 14.5% oe, nc 95%, 11.]
1],2%). En concordanda Sanchis y col. (2013)
en el norte del pais registraron una preva
Lenda de 18% mediante coprologia. Ademas
este vaLor se encuentra en eL rango de 8.9%

)
X
r-<
C
O...
5:a.
QI
til
c:...
c::

CO
c::
QI
'<
QI
til
a.
Cll
OJ
c::
Or"'\
iii"
!\)
o....
Ol



CONCLUSIONES

La mayor prevalencia en eL verano podria es
tar explicada por Las bajas precipitaciones en
La primavera previa. que condujo a los anima
Les a concurrir a consumir pasturas de mejor
caLidad que crecen en los lugares humedos
y con agua acumulada y que coincide con La
mayor presencia de metacercarias, refiejan
dose en un incremento del numero de para
sitos adultos en La estaci6n siguiente. Ade
mas podrian incidir Las temperaturas mas
propicias para el desarrollo del cicLo biol6gi
co registradas a partir de la primavera 2012.
La prevaLencia en otono podria deberse a
que Las precipitaciones abundantes en eL ve
rano 2012-2013 con registros pluviometricos
por sobre el promedio hist6rico. generaron
6ptimas condiciones junto con Las tempera
turas para la reproducci6n de los caracoles y
su mayor infecci6n por miracidios debido at
gran numero de caracoles j6venes suscepti·
bles que aumentarim La contamiaci6n de Las
pasturas y posterior infecci6n de los anima
Les. En Las Figuras 3 Y 4 se observa La varia
ci6n estacional de Paramphistomum spp. y La
reLaci6n con Las precipitaciones y temperatu
ras respectivamente.

(P<O.os). Se manifest6 un claro aumento de
muestras positivas en verano y otono (28,3%
y 21,4% respectivamente), con respecto a in
vierno y primavera (5,3% y 3.2% respectiva
mente). En la Figura 2 se grafica la variaci6n
estacional de los bovinos positivos a La visua
Lizaci6n coprol6gica de los huevos del tre
matodo para eL total de muestras analizadas
en cada estaci6n.

La prevalencia general de Paramphistomum
spp. mediante La visualizaci6n de los huevos
fue de 14,5%, alcanzando un 26,2% y un 11.rlo
en los bovinos menores y mayores a Los 18
meses de edad respectivamente. El verano y
el otono fueron Las estaciones que mostraron
mayor proporci6n de bovinos positivos. La
prevaLencia de Paramphistomum spp. mostr6
una reLaci6n con Las precipitaciones y La tem
peratura media.
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Figura 2: Variacion
positivoslnegativos al
Paramphistomum spp.
analizadas.
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Figura 1: Prevalencia de Paramphistomum
spp. mediante la observaci6n de los huevos
segun categoria etaria de los bovinos

En cuanto a la prevalencia estacional de
Las muestras positivas a Paramphistomum
spp.. se constat6 una variaci6n significativa

Al discriminar las muestras segun proven
gan de bovinos mayores 0 menores a los 18
meses de ectad se encontr6 una prevalencia
de Paramphistomum spp. de 11.r/o (n-sos) Y
26,2% (n"119) respectivamente. diferencia
estadfsticamente significativa (p<o.Os). Esto
concuerda con que los animales mas j6ve
nes son La categoria mas susceptible a la pa
rasitosis y que LLegan a aLbergar un mayor nu
mero de parasitos. En contraposici6n en los
bovinos adultos se observa cierto grado de
inmunidad, transformandose en reservorios
importantes de La infecci6n para Los caraco
Les (Pinedo, 2011). En La Figura 1 se aprecian
Los vaLores de prevaLencia de Paramphisto·
mum spp. segun La categoria bovina.
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y 28% reportado par otros autores en La ins
peccion post-mortem y en La coprologia y a su
vez puede ser considerado moderado dado
los reportades de prevalencias que se situan
entre 40% y 96.7% (Pinedo. 2011),
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Figura 3: Comparaci6n entre prevalencia por eslaci6n Figura 4: Comparaci6n entre prevalencia por eslaci6n y
y precipitaciones. temperatura media.
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DIAGN6STICO MOLECULAR DE LA RESISTENCIA DE LA GARRAPATA
Rhipicephalus microplus A FIPRONIL EN POBLACIONES DE

URUGUAY Y BRASIL. DATOS PRELIMINARES
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inaria de San Marcos. Lima, Universidad Na
donal Mayor de San Marcos. 12 p.
. Rimbaud E, Diana V. <1gg1). Descripcion de
una tabLa de mortandad en bovinos asociado
a Paramphistomum. 190 Jornadas Uruguayas
de Buiatria. Paysandu, Uruguay. c.c.g-c.c.9.5.
• sanchis. Jo, Felix, M. L" Cazapal. Co, Castro. 6.,
Pineiro, P., DelrOca, L., Venzal, J. M., Arias, M.
S., (2013). PrevaLencia de Facsiola hepatica y
Paramphistomum spp. en predios ganaderos
del norte de Uruguay. En, XVIII Congreso de
La Sociedad EspanoLa de Parasitologia.

confirmadas por bioensayos toxicoL6gicos
Se describieron varios potimorfismos en Los
canaLes de cloro- Ligados al GABA. Se encon
traron cinco substituciones aminoacidicas en
cepas resistentes, dos de Las cuaLes estan
asociadas a resistencia a (A286S/ L. V3171).
La frecuencia de La mutaci6n A286S/L en 5
pobLaciones y en 3 cepas resistentes a fipro
niL. vari6 entre 11-100%. pero en 6 poblacio
nes resistentes no se observ6 ninguna muta
ci6n. La frecuencia de la mutaci6n V3171 fue
menor y s6Lo se observ6 en 3 poblaciones. Se
sugiere que otros mecanismos de resistencia
est2m. presentes.
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Rhipicephalus microplu5. garrapata comun
del ganado (Canestrinil. es una de Las pLagas
mas importantes que afecta a los bovinos en
las regiones de clima tropical y subtropical.
Fipronil tiene eL mismo mecanismo de acci6n
que los ciclodienos (lindano. dieldrin). Re
cientemente se diagnostic6 resistencia cru
zada entre fipronil y lindano en poblaciones
de Uruguay y BrasiL El objetivo del presen
te trabajo fue identificar y determinar la fre
cuencia de mutaciones en pobLaciones de
Uruguay y Brasil resistentes a fiproniL (n"'11)
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