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A partir del aito 1987 al
eomenzar la actividad profesion<ll
se propuso eneMar los aspectos
p<l rilsi t<l rios de losov inoscomo uno
de los puntos fllndamentalesde un
programa de asistencia pl<lnificada

do~ific<lciones, nuestro pais
scguramente noesci"lpi"l a la realidad
de los dcmas ~istemilSproductores
decarnc/I"na del mundo, en donde
los parilsilos inlernos del ovino se
mantieneneomo un<l de las mayorcs
C<lUSil:. de perd idas cconom icas (9).
Bajo estas ci rc 1I ns ta nciils, cUillq 1I ier
medida efecliva para redudr el
costa de evilM () ('liminar un<l
infecci6n es justificada, particular+
mente ilhora que el problema de
rcsistencia antihelmintica esta
cmcrgiendo y se requiere evitar
dosificaeioncs innccesarias (5).

EI Dr. A. C.1strillcjo, en tlilil
cxposici6n sobre las Dificultades
en cl conlrol de parilsilos internos,
haec mas de 10 anos deda: "con un
criteriocminentemenle prcklico, los
ganadcros sustituyeron <II Veteri
!lario porel antihelminlico, porque
los Vctcrinarios comenzamos por
suslituir el diagn6stieo par el
antihelmintico" (1). [sto, alII' hoy
liene plena vigenei<l, siendo muy
eseas" lil participaci6n del Medico
Veterinario en el asesorilmiellto
especifico dellem<l parasltario.
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produccion de lana (5).
Actualmcntc, cn Uruguay sc

dh-ponc para ('I control y
trat'lllliento dc I<ls helminti<lsis, de
ani ihclminticos de <lmprio cspcclro

• (bencimida70Ics, IC\'tllllisol/
mor,mtl'l e ivcrmectin.ls) y de
e$pcctro reducido (lriclorf6n.
salicilani lidas y fenoles sustituidos).

1.:1 promedio de dosiHcadones
tlnuale~ I..'on ,1l1lihelmintico~ en 1.1
10na de influ('ncia del Llboriltorio
es de 8,2, corre~pondlendo por
calcgoria 9,2dosificadones ar'ualcs
pi"lril cord eros, 8 pMa ovejils y 7.4
pi"lril c,lpone:. (Proyecto TCP /RI.A
2360.\. FAO, 1994. O,ltO:> no
public,ldos).

Esto demuestril que la mayoria
de los productores conHa casi
unici"lmcntc en cI antihelminlico
como opci6n de control, y en la
prilctic'l la decision de cfcclu"r Ulla
dosificad6n lienl' mfis " menudo
una bilse cmpirica que epidemiol6
gica. Los tralamienlos muchas vcccs
son cfectuildos a intcrvalos Hjos
(c<lda 4-5-semana~ 0 mcnos) a 10
1<1'1':;0 del ano, otr,lS vcce:> eU<lndo
1<15 miliad<l~ se juntal' para otras
tarcas, 0 entendicndolo como
"preventivo" cllando I<lS
condiciolles c1imalicas supuestil
mente ilumenlaria la ofcrta de
par<bitns.

A pes<lr de disponersc de Ull
ilmplio rango de antihelmir\licos de
gran eHcad<l, y del alto numero de

Asesoramiento en endoparasitosis
~.... de ovinos: siete afios

de experiencia

Por d.110......urgid(l~ de la t'lltim,'
dl,.'Claracitlll Jm.ldtl (DICOSL~, ~n

lulio cll.' 1993,1.'1 dCpcHlatl1Cnto de
5.1110 cuenta con 63S,OCKJ \'clcuno~ y
3.11-1.000 lancHcs. Si bien ,'lguno:
\'aCllnffi. pcrlcl1eccll ,1 r<l/il~ lechera...
y (' .. l,in dc:-.tin"d,," a dich"
I'nll.itl(Ti~)n,1.1 mayori" ..,on de ranI
dC~",lrnc(principalmentc Hereford)
\' ({lhilbilall en ... i .. tctlla .. de
pTndllCC\~m1',lcn...inl" illj'lo~ con
lo.. (l\ IIlO.... OCC~I.l fllrma, 1,1 rel.ldl)1l
1.1nar-\".:lcunu C!- de 5:1.

I <1" r.l/<l~ tll,lvoril,lri,llllCnlc

c\plnlad" .. en cl dep" rt"menlo ..on
Curriedillc, Merino !\u.. trilliano,
Idc,,] (polwarth) yen mcnOrnu!HCnl
Rnmncy MiH~h y otrib raza.. de
l"ilnlC.

Los do'> prindpalcs problema...
......mitarioo; que cnffentall lo~ ovilla..
son 1.'1 Foot-rot y las('ndnpflfasitosi~

callsada~ por par,isilo~ gastro+
lnte~linillc~.

EI efl'cto d(' lo~ panisitot>
~,l~lrointe~tinilll'~C:> mllY \'ilriado,
en un exl rCIllO 10:> ilnimil res pucdcn
mOrlr y rl'prc~cntil una perdida
cconomicil lot'll, y en el otro los
e(ccto~ puedcll ser lill1 Icvc~ que la:.
pcrdidil~ pasen prficticamentc
lilad \'erlidil~.

Entre ambose),ln:mos hay tOOa
una gama de sccuclas cconomiCil
mel,te importilntl'S que in\'·olucr.lll
reduccioncs de ga nancias de peso y
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que abarca tambien aspectos de
manejo, reproductiYos, infecciosos,
tanto de Oyinos como de bovinos.

Son 15 los establecimientos que
se han asistido en forma
pennanente en el lema desde el
comienzo y la poblaci6n de ovinos
involucrada es de aproxi
madamenle 100.000 all1males. La
relacion lanar:vacuno velrla en los
mismos de 2,5:1 a 6,5:1.

Los dos pllares fundamcntales
rl"'l asesoTamtento han sido: 1 lo~

£onocimientosdeCfu,amica poblll
~ j . Iii Lltilizacion de amilisis
c2[>roparasitarios.

1 Dinamica poblacional: los
conocimientos en este sentido
propordonados por la Division de
Parasito]ogia de la DILA VE
"Miguel C. Rubino" y generados
por Il'dS de 400 autop.:;i::~

parasitarias que comenzaron n
1974, permitieron conocer la
presencia, distribuci6n, prevalencia
e inciaencia de las especies
potencialmente patogenasen el pflis
(6) (7).De dichos estLldio~surge: a)
que los O\'ioos dcsarrpllaQ
prjncil2a!mente Haemonchus
.s..ontortus, Trichostrongylus axci.
Nematodirus spp y Trjcbos!roo
gxlus spp. de intestino y ~
d.is.tribuci~a 10 largo del anoi b) m
p..pca iO'l2ortancia releltiva de
C_habertia ovina, lh"7nostomum
triionocepbill'l!!' y 8 rol\&}!loidcs
2'!Pillosus en los QYIOPS del
UIUgU'!y YJa..mayor preyalenda de
O,.tsophagostomun venulosum
s.,gb.re Q. columbianu,!!1 y c) que
ovinos y bovinos ticnden a
desarrollar generos de nematodes
gastrointestinales diferentes (6) (7).

2) Analisis coproparasitarios:
Comunmente se emplean dos
tecoicas para determinar las eargas

parasitarias en oyinos. La primera
es el contaic dc nemiltodos pOSI
.!.!!.9l.!£m (autopsia parasitarja); estc
proccdimiento es GIro y rcqlJjcre
gtucho tiempo y trabajo, IQ que IQ
b.,ace impracticable como una
.t.e;cnica ruljnj1ria de campo.

Li'! segunda es c1 colllaje de
huf'vOS cn materia fecal (!l£g),

teeniea rclativamente sencilla y dc
bajocos10, quc nQS pcnnile procesa r

\

un griln nllmero de muestr.lS en un
corto pcriodo de tiempo (5).

Esta tec.nica busca correlacionar
el contaje de huevQs con la (argit
parasitaria. Sin embargo, la validez
deesta relaci6n ha sido largamente
cucstionada y debatida, porque los
con tajes pueden esta r in (J uenciados
por multiples factores, tanlo
inherentes a los distintos gcneros
-in parasitos como a los hospe
dildores y que dificultarian la
interpretacion de los mismos (4).

Sin embargo, el hpg no ha sido
reemplazado en condiciones de
campo (3). Es una tec.nica muy
valiosa en trabajos experimentales
y "seguimientos de campo", en los
que una serie de recuentos 0 una
comparaci6n entre recuenlos de
animales de historia clinica
conocida, pueden proporcionar una
informacion importante sobre la
magnitud de Ja carga de vermes 0

sabre la reacci6n del hospedador a
estos (3).

RecQnociendo entQJ)ces las
limitaciones, el contaje de bllevas
en materia fCCill es una exceleote
<1J'uda Eara el seguimieoto
parasitario de majadas,~
~valuar dosificaciones, e induso
gara conQccr cl grado de
SQ,Qtaminaci6n de una past\!ti\
C,Ui!oda se 10 utiliza a 10 largo del
t~o.C2.mobase para organiz~r

el maneio parasitario, S(' parle d!'
un sistema dc Iratjlmieotos
estrah~gicos de cuatro dosifica-

'.Clones en momentos daves del
desarrollo 0 estado reproduclivo
del ovino (pre·enearncrada), pre
parto, post-parto y destetc).

Estas son dadas en majadas de
cria y corderos can un criterio
higil~nico sabre animales y pastu ras,
independientemcnte de la carga
parasitaria. Par 10 tanto, la \'alidez
del rccuentQ de huevos es rclativil
cuando se la quiere usar com
elemento de decision en una
dosificaci6n estrategica.

Dicha afirmaci6n no resla
imporlancia ill hpg,sinoqucintcnta
reilcionalizar su usa, dejiindolo par"
aquellos momentos en que sea
realmente necesario (7). En lin
correclocontroJ parasita.rio, r('::oulla
fu ndn menta Isu api icaci()ll en t rc dos
dosificilciones cstratcgicas, a como
seguimicnto (monitoreo) en
majadas solteras (capones,
borregos, ovcjas refugo) v a<;J
dClerminar la ,'p!icaci6n a no de
dosificaeiones tacticas.

Los can troles parhPB S(' efectuan
can una frecucncia TllcnS\lClI. La
tcenica utilizadileslade Mc. Masler
con sensibiJidad de 100 hpg. Se
Irabaja con muestras individualcs,
dependiendo el numero de elias
del numerodeovinosen la majada.
Ililsicnmente, sc extrae un I a 2'1"
del lotal de la majada a testar, In
mitild de ani males en mejor estado
ria mitad de animales en peor
s,stado; tralando de que el numero
VUQca sea inferior a 10 mueslras.

Las recomendaciones para la
extraccion y conservaci6n de las
mueslras hasta su Ilegada al
Laboratorio, son las sugeridas par
la divisi6n de Parasitologfa de la
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Cuadro 1

Resistencia a antihelminticos en ovinos en el Uruguay

Resistencia (mica a bencimidazoles
Resistencia unica a levamisol/morantel
Resistenda a bencimidazoles y levamisol/morantel
Resistencia a bencimidazoles, levamisol/morantel
ya la combinaci6n BZ.LVM

DlLAVE "Miguel C. Rubino" (2).
En estc sentido, es importanle

no trabajarcon pool de materia fecal,
para no aumenlar las limitaciones
que la tecnica tiene per se.

En cuanta a la interpretaci6n de
los resultados tambien se sigue 10
recomendado por los t&nicos de la
Division de Parasitologia de la
DILAVE "Miguel C. Rubino", Se
ha tornado como orientad6n para
decid ir unadosificaci6nen animales
j6venes cuando cl 50% de las
muestras superan los 800 hpg, Y
para animalesadultos los 1.000 hpg.
Eslo no es para nada rfgido, sino
queen cada caso se toma en cuenta
el estado de los animales, carga
animal por hectarea, epoca del aflo,
dosificaci6n anterior, eslado
fisiol6gico de los animales y edad.

~£SULTADDS ,

Los resultados obtenidos hasta
el momento con estc tipo d~

asesoramientohan sido positivos y
rapidamente apredables, siendo los
logros mas importantes: '1 J1!.
drastica disminuci6n del numen:>
de dosificacjpoes anllakS, y~,

pQsibilitar el dia~n6sticQ d~

resistencia a antihelminticos.
1) La disminuci6n del numelo

de dosjficaciones reduce sin dudas
los costos para el productor, tanto
en especificos como en mana de
obra, y desde el punta de vista
tecnico disminuye 1a presi6n
antihelmintica sabre los nematodes,
lograndose una utilizaci6n mas
racional de las drogas.EI promedio
de dosificaciones anuat en estos
establecimientos es de 4.

2) En el transcurso del trabajo, a
comienzos del ano 1989 y
conjuntamente con la Divisi6n de

Parasitologia de la DlLAVE "Miguel
C. Rubino" se comenz6 el estudio
de loqueseria eJ primerdiagn6stico
de Resistencia a antihelminticos en
ovinos en Uruguay (8).

A partirdeahi sechequearon 29
establecimientos mas y en eI100%
se diagnostic6 resistencia, segu.n se
detalla en el cuadro 1.Se des[;relloe
de cstc cuadro, que los bencimida
zoles estan impJicados en 29 de los
30 casos estudiados (%,6%) y el
grupo levamisol/morantel en 13
(43%).

A su vez, la distribuci6n relativa
de generos de nematodes gastro·
intestinales determinada por
autopsias parasitarias 0 cultivos de
larvas fue Ja siguiente:

• Trichostrongylus: 76%
• Haemonchus: 65%
• Ostertagia: 35%
- Nematodirus: 18%
En unodeestosestablecimienlos

se diagnostic6 resistencia de
Haemonchus al dosantel, consti·
tuyendose en el primer diagn6stico
de este tipo en Uruguay (datos no
publicados, 1993).

CONCLUS/ONEC:

_EI asesoramiento hoy c entonces,
~t4 djrigido al control parasitario
Bor llO lado y al manejo de la
resistencia por otro.

17 (56,6%)
J (3,3%)

10 (33,3%)

2 (6,6%)

Se realiza un test de reducci6n
de contaje de huevos (Lombritest)
en cada estables:jmientQ por ano,
pari'! utilizar drogas con com
probada eficacia; rotaci6na~e
mkleo guimico que varia se&UDfl
caso e inclusiOn de 1 0 2
dosificaciones coo drogas de
espectro reduddo (c1osantel 0

tricJorf6n) en momentos qe
predominanda de H. cpotorty,s
(verano-otono).
...--s ae-aistacar laliiij?ortinCic.\
del recuentodehuevos'Quesiendo I

•una tecnica sencilla ya pesarde las
Iimitaciooes, pennite, ademas de
los usos mencionados, obtener
infom\aci6n sobre la eficacia de las
drog~s, 0 meior dicho conocer la
sensibilidad de los par4sitos a los !

diferentes nucleos 9uimicosl es
decir, posibilita el diagn6stico de
r~tenciaaotihelmintica _~

En muy pocas situaciones se ha
lncidido en el manejo de los
potreros con criterio parasitario
ll.otaciones, descanso de potreros).

La participaci6n ha sido
fundamentalmente la detennina
d6n de la droga a utilizar, el
monitoreo y la aplicaci6n de los
conocimientos epidemiol6gicos, 10
que parece ser bastante a la luz de
los resultados hasta ahora
obtenidos y de donde se concluye
que se esta dosificando inne-

V.JE7r.JE.IR..1ll"ifA..1R.JLA,. IJft.
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cesariamente a los ovinos en
aquellos establecimlentos sin
ningiin tipo de controL No se ha
comprobado cientlficamente si el
reducido numero de dosi ficaciones
que se maneja en estos
establecimien los es compatiblecon
la maxima producci6n. a juzgarpor
los panimetros comiinmente eva
luados sf (peso de vellen para cada
calegoria, peso de las borregas a la
encamerada), pero futuras investi
gaciones deberan esclarecerlo.

Por ultimo, se lranscribe
textualmenle un mensaje del Dr.
Armando Nari a la profesi6n;
mensaje que a juicio de los autores
resume la filosofia de trabajo en el
lema en cuesti6n: "el profesional
debe emplear la informaci6n
epidemiol6gica disponible y los
conceptos sobre el manejo
parasilario de la paslura, asi como
la informaci6n correspondientea la
eficacia ycaracteristicas (absorci6n,
metabolismo, excreci6n) del
antihelmintico a utilizar. Reunir
informaci6n compiela en este
sentido, es a veces dificil para el
profesional que trabaja en el
ejercicio Iibre. Sin embargo, ir
perfeccionando este enfoque es la
unica manera de marcar la
diferencia entre 121 simple compra
de un antihelmfntico y un
asesoramiento tecnico, que ofrece
211 profesional un nuevo punto de
contacto con el produclor" (6).
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