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RESUMEN 

currido., 

Se unaliza la correlación existente entre número 

de FASCIOLA HEPATICA y contajes de huevos, eng 

OVINOS infectados artificialmente. 
tuación de los contajes en función del tiempo trans 

Los niveles de infección udoptados fueron ie 50, 

Se estudia la fluc-* 

200 y 400 metacercarias por animal en los tres grupos 
de estudio. Se observa un alto grado de correlación 

entre contajes de huevos y FASCIOLA HEPATICA, en 
las dos técnicas utilizádas. Se observa un aumento pro- 

gresivo de la cantidad de huevos recuperados en fun- 

semanas post-infección.   
ción del tiempo transcurrido. Este «umento es más 
evidente «a altos niveles de infección. 
presentan fluctuaciones significativas luego de las 27 

Se discute la posibilidad «de utilizar este tipo de 
técnicas en el diagnóstico de rutina. 
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INTRODUCCION 

La cuantificación del contaje de huevos 
de Fasciola hepática en ovinos y su posi- 
ble correlación con los niveles de ¡nfec- 
ción es sumamente importante, dado su 

(x) Trabsjo asistido por el PNUD/FAO. 
(xx) Médico Veterinario, Casilla de Correo 177 
Montevideo, Uruguay. 

posible utilización en estudios epidemio- 
lógicos, pruebas antihelmínticas y diag- 

nóstico de rutina, 

Son varios los factores que pueden in- 
fluir para que los contajes de huevos sean 

poco precisos. Se ha observado que en 
hovinos existen fluctuaciones diurnas de 
dichos contajes (1). El error de mues- 
treo tiene influencia pues mo todos los 
huevos se encuentran distribuidos en for- 
ma uniforme en el bolo fecal. Las téc- 
nicas coprológicas para Fasciola hepática 
presentan, por sí mismas, una gran varia- 
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ción en cuanto a su poder de recupera- 

ción (2). La vesícula biliar podría ac- 
luar como un receptáculo variando, de Cs. 
ta fornía, la cantidad de huevos en las ma- 

terias fecales, de acuerdo a las contrac- 

ciones que presenta. El objetivo de este 
trabajo fue determinar en qué medida los 
contajes de huevos para Fasciola hepática 
nos pueden guiar en la detección de los 
niveles de infección. 

MATERIAL Y METODOS 

Se utilizaron 18 ovinos machos, de 2 
años de edad, los que fueron dosificados 

2 veces con RAFONAXIDE (10 mg. x 
ku de peso), con un intervalo de 8 sema- 
nas. Se realizaron análisis coprológicos 
para Faseiola hepática, utilizando la tée- 
nica de Happich (2) antes y después de 
las dosificaciones de limpieza. 

Obtención de metacercarias: 

Las metacercarias se obtuvieron. de una 
cepa de Limnaea viatrix mantenida infec” 
tada bajo condiciones de laboratorio (4). 

Técnicas coprológicas: 

Las técnicas coprológicas utilizadas 
fueron la de sedimentación (S) descripta 
por Happich (2) y la Hlotación (F) con 
SO0.Z (3). 

Disaño experimental: 

Los 18 ovinos se dividieron en «+ gru- 
pos;.3 de ellos compuestos por 5 ovinos 
cada uno y el restante por 3, los que per- 
manecieron como testigos. Cada uno de 
los grupos fue sorteado, asienándoseles 

diferentes niveles de infección: 

; 

Grupo N92 Ovino No 

E Metacercarias 
  

5 50 
5 200 
5 400 

3 control 

A e A A o 

     
    
   
   

    

     

     
   
   
   
   
    

    

     

  

      

    

    

    

   

    
   
   

     

   

   

    

  

         

A partir del día 0 postinfección, 

dos los grupos fueron mantenidos. 

al grupo control, en un pequeño po 

Se recolectaron las materias fecales t - 

les de 24. horas de cada ovino, en la 10 

142, 18%, 22% 16% y 30% semana post-infe 

ción, 5d 

Luego de homogeneizar €l total de | 

materias fecales, se extrajeron 5 st 

muestras por animal, realizando con ellas 

los contajes de huevos de Fasciola hepá- 

LiCA. ; 
, ; An A 
Los ovinos fueron sacrificados a la 31% 

semana post-infección, contando el núme- 

ro de Fasciola hepática encontradas en sus 

  

hízados, 

RESULTADOS 

En las tablas 1, 2 y 3 se detallan, para 
cada uno de los grupos de ovinos infec-. 
tados “a distintas dosis de metacercarias, 

los resultados obtenidos. Los datos apor- 
tados por dichas tablas son: E 

    1. Número de Fasciola hepática recu 
radas a la 31% semana post-infecció 
2. Número de huevos recuperados en. 
cada una de las sub-muestras por las 

(P), durante las diferentes semanas. 
infección. 

Las tablas 4 y 3 muestran, para e: 
método, los contajes en función del 

adoptados corresponden a uma probal 
dad igual “al 95 %. a 

En la tabla 6 se han clasificad 
promedios de huevos con su corres 
diente número de Fasciola hepátic 
gún el desafío previo con metacer 

Los contajes de huevos para 
hepática previos y posteriores a 
miento de limpieza resultaro 
En los ¡mos testis 
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DISCUSION h 

De acuerdo al análisis de los resul- 
tados obtenidos (tabla 6), surge una co- 

  

TABLA 6. — FASCIOLAS RECUPERADAS 

_ EN VIAS BILIARES “POS MORTEN” Y 

- SU RELACION CON LOS CONTEOS PRO- 

(MEDIOS DE HUEVOS POR UNO Y OTRO 

METODO EN LAS 15 OVEJAS, A LAS: 30 

  

SEMANAS. 

Motacer- Oveja Huevos/gr. Huevos/gr. 

carias No Fasciolas Met. (a) Mé. (b) 

Dozis 

42 6 13.2 7.0 

40 26 19.6 6.4 

50 45 9 8.0 .1.8 

32 5 10,4 3.2 

43 3 12.2 0.8 

49 24 23.0 15.8 

48 31 55.8 16.8 

200 46 22 34.6 8.6 

38 21 33.4 16.2 

36 22 49.4 26.4 

” 41 153 565.6 171.2 

44 132 823.6 140.2 

400 39 :40 49.8 11.8 

41 bis 26 26.4 4.4 

37 60 106.6 25.0 
  

rrelación positiva entre contajes de hueyos 
a las 30 semanas y Fasciola hepática. re- 
cuperadas. Esto se muestra en la Fig. 1 

para uno y otro método. Estudiando por 
mínimos cuadrados el índice de correla- 

elón lineal,. entre ambos métodos, se 0)- 

tuvo 0,947 con el método (S) y 0,967 con 
el método (EF), siendo ambos valores es- 

tadísticamente equivalentes: 

La alta correlación existente sugiere 
que los contajes coprológicos son un re- 
Tlejo, cuantitativamente coherente, del ni- 

vel de infección. Se observan diferencias 
de contajes entre ambos métodos, debido 

  

   a un mayor poder de recuperación de la 
técnica de sedimentación ($), 

Es indudable que existe una gran va- 
riación €n los contajes de huevos en ani- 

males de infección similar y entre las di- 
ferentes sub—muestras bolo del mismo 

fecal. 

Para evitar que estas variaciones pu- 
dieran afectar dicha correlación, las de- 
terminaciones se realizaron sobre materit 
fecal emitida en 24 horas y el promedio 
de 5 sub—muestras del total de .material 
fecal emitida. 

A efectos de analizar la evaluación del 
contaje de huevos en función del tiem- 
po transcurrido (tablas 4 y 5) para ambos 
métodos coprológicos, se utiliza la tabla 
4 por ser éste el método coprológico más 
eficiente y el que presenta menor va- 

riación. : 

Los promedios se ordenaron de menor 
a mayor para aplicar el test de Duncan 
en los grupos de 50, 200 y 400 metacer- 
carlas. 

Nivel de 5) metacercarias: 

El efecto del tiempo es muy significa- 
tivo, con una probabilidad F menor 1 200 
El test de Duncan demostró que a las 22 

semanas ocurre un máximo absoluto, sig 
nificativamente mayor que todos los de- 
más promedios. 

El valor inicial de las 10 semanas es 
sienificativamente menor que los valores 

finales de las 25 y 30 semanas. Hay, pues, 
una curva con descenso final. 

Nivei de 200 metacercarias: 

Resulta muy significativo el efecto del 
tiempo con una probabilidad F menor 

| 2/00. El test de Duncan demuestra que 
los 3 últimos promedios son equivalentes 
sí, pero significativamente menor que los 
siguientes. Otra vez puede decirse que 
hay una curva creciente que se establece 
en las 3 últimas semanas. 

Nivel de 400 metacercariías: 
También es muy significativa la ac- 

ción del tiempo tramseurrido, con una 
probabilidad F menor 1%. En cuanto. 

al test de Duncan, el mismo permite de- 

131



ducir que las 3 últimas semanas no di- 
lieren entre sí pero cualquiera de €llos 
es significativamente mayor que el pro- 
medio a las 18 semanas, todo lo cual ha- 
bla de un máximo al final del proceso. 

Tomando en conjunto los resultados, 

se observa: y 

1. Que es muy significativo el creci- 

miento de los contajes en función 
del tiempo. 

2. Que con las dosis bajas de infección, 
el máximo se alcanza en una semana 

intermedia y luego hay un descenso. 
3. Que con las dosis altas de infección, 

el crecimiento de los contajes es más 
evidente y alcanza un máximo signi- 
ficativo en las 3 últimas semanas del 

proceso, 

Estos resultados están de acuerdo con 
lo observado por Happich (3). La capa- 
cidad de postura de Fasciola hepática co- 
menzaría a las 9 semanas post-infección, 
aumentando la cantidad de huevos emi- 

tidos en forma creciente para estabilizarse 
alrededor de las 27 í semanas post-infec- 
ción. 

CONCLUSIONES 

Para los niveles de infección estudia- 
dos en este caso se ha demostrado que 

existe una fuerte correlación entre conta- 

jes de huevos y niveles de infección. 

Para obtener resultados asimilables a 

la realidad sanitaria de la majada, resulta 
de vital importancia considerar: 

  

   

  

   

     
   

    

    
    

    
   

   
   

   

    

   

   

    
   

7 , 

L. Volumen total de materias Tecales e 

24 horas. El 

2. Varias determinaciones de este total 

emitidas en 24 de materias fecales 

horas. 

3. Tiempo post-infección' en el cual se | 

realizan esas determinaciones: 

Estas consideraciones 'no invalidan en. 

absoluto la factibilidad de que estas téec- 

nicas sean utilizadas en el diagnóstico de 

rutina. Lo realmente importante es con- 

siderar que cla practicidad muchas veces y 

está en relación directa con la variación — 

de una técnica. 

El recuento de huevos para Fasciola 

hepática puede ser utilizado bajo dos eri- ñ 

terios: uno, como complemento de la in- 

vestigación: otro, como auxiliar del diag- 

nóstico. En el primer caso los factores 

de error se reducen debido a la utiliza- 3 

ción de datos promediables en el tiempo 

y una historia parasitaria conocida. 

En el diagnóstico de rutina la inter- 

pretación de los valores tiene que ser to- | 

mada considerando otros factores tales co- 

mo los datos clínicos, la representatividad 

de la muestra y la frecuencia con que los 

contajes altos o bajos se presentaron en 
una determinada muestra E 
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'PROMEDIOS DE HUEVOS POR OVEJA A LAS 30 SEMANAS 
VERSUS CORRESPONDIENTE N* DE FASCIOLAS (Tabla 6) 
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SUMMARY 

dragnosis is discussod.   VETERINARIA: 14: 

The correlation between the number of FASCIO- 
LA HEPATICA recovered at necropsy in sheep artd 

fecal egg counts was analyzed: the fluctuation of egg 
counts as a function of time was studied. Threz groups 
of five sheep each one were infected with 50, 200 and 
400 metacercaria per animal respectively. Two tech- 
niques were used to count fecal eggs. In both there 
was a high correlation between the counts and the 
number of FASCIOLA HEPATICA recovered «al au- 
topsy. There was «a progressive incredse in the nun- 
Lor of eggs recovered as a function of time. The in 

erease ias more striking in animals receiving higher 
mfective doses. The egg counts elid not fluctuate sig- 
nificantly 27 1ceeks after infection. 

The possibility o] using the techniques in routine 

(68) 125-134, 1978.   
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