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Estudio preliminar sobre la resistencia
conferida a bovinos por metacercarias

irradiadas de Fasciola hepatica en Uruguay
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RESUMEN

A traves de dos 9xperlmentos S9 delermln6 en bovlnos
de 12 meses de edad. la capacidad de ptotecc!6n de Fas
ciola hepatica Irradiada a 3 Krad de rayos gamma.

En al prlmato de ellos S9 delermin6 el eleelo protector
de metacercarlas Irradladas en animates sin experlenda
previa con F.hepatlca y en at segundo S8 trabaJ6 con ani·
males que ya poselan experiencla.

Las dosls de melacercarlas Irradfadas (MI) como las
Infestaclones con melacercarlas naturales (MN). lueron
admlnlstradas pot vIa oral en cApsulas de gelatlna.

SI bien S9 considers necesarlo ampllar estas observa
clones a un numero mayor de anlmales. S9 consldera a los
3 Krad como un nlvel apropiado de Irradlacl6n con rayos
gamma.

La Inoculaci6n protegl6 un 72.5 % a aquellos anlmales
que no tenlan experlencia previa y en un 83.5 % a los que
tenlan experlencla anterior con F. hepatica.

Esta Irradlaci6n controlada permltl6 la protecd6n del
huesped lrente a los estados Juveniles de F. hepatica. sin
que la mayorta de ellos completara su cicio con los conduc
los bIliares.

Por ultimo. se destaca la eslabUidad de varlos parame·
tros hematol6gicos de los anlmales inoculados. cuando
estos lueron comparados frenle a los lesllgos.

Esto Indica la poca capacldad de Injuria de las melacer
carlas Irradiadas.

Se 8stlma necesarlo repetlr estos ensayos con un
numero mayor de animales.

Palabras Clave: BOVINO. FASCIOlA HEPATICA.
AADlACION GAMMA

INTROOUCCION

Es conocldo el grav8 problema que representa Fas
ciola hepatica para muchos palses del mundo. los cuales
se encuentran en etapas avanzadas de la lucha.

En nuestro pals. se han reatlzado estudlos que de
muestran la alta tasa de prevalencla (52.5-59.1 %) en bovl
nos faenados para exportacl6n y su presencia como zoo·
nosls parasltaria. (1) (14).

La Infestacl6n de anlmales suceptlbles. depende fun
damentalmente de: la exlstenda de protadores que ellml·

SUMMARY

An attempt to determine the protective capacity with
metacercarlaeot Fasciola hepatica. attenuated at gamma
Irradiated level of 3 Krad. was done In cattle through two
trials.

In trial one with caltle free from F. hepatlca. and In trial
two with experimentally Infected cattle. the Irradiated meta·
cercariae dose as well as the experimental Infection wllh
non Irradiated metacercarlae were given orally in gelatin
capsuls.

The attenuated metacercarlae al 3 Krad allowed the
hosl antibody without the lolal development by most 01
Ihem In the bile duct.

The metacercarlae protected 72.5 % those animals In
experiment I. and 83.5 % In experiment II.

The resistance was rellected In a reduction of the para·
site burden as well as In the stabUlty 01 several hematologi
cal parameters In the controls.

Nevertheless it would be necessary to conlnue the
observations wlth a larger number 01 animals.

Key Woclrds: CATILE. FASCIOLA HEPATICA. GAMMA
RADIATION

nen huevosde F. hepatlca.la presencia del huesped inter
mediarlo limnaea vlatrlx yde la colncldencla del pastoreo
de anfmales suceptlbies en areas contamlnadas con meta
cercarlas.

En bovlnos lactando. resulta rles90so reallzar doslflca
clones con lasdollcldas deb/do a su elfmlnacl6n por leche y
su conslgulente tlesgo para la salud publfca.

Por otra parte. anlmales sometldos a regimen de alta
produccl6n. pueden resullar ser los mas perjudlcados por el
alaque parasltarlo. En estos casos, podrla resultar benel!
closa la utlllzacl6n de Infestaclones con metacercarias Irra-
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Diseno Experimental

Recoleccdl6n de Muestras
Desde el dla 0 post-Inlestacl6n se obtuvleron dos

muestras semanales de sangre yugular: con antlcoagu

CUADRO 2. 015ello Experimental (expertmento II).

CUADRO 1. DISENO EXPERIMENTAL (experlmento I).

TIEMPO GRUPO A GRUPO B
Dla 0 1.000 MI
6 SEMANAS 500 MN SOO MN
18 SEMANAS Autopsia Autopsla

Experlmento I:
Se utllizaron 6 bovlnos los cuales se dlStTlbuyeron al

azar como slgue (Cuadro 1):
Grupo A: Tres bovinos se Inlestaron Indlvldualmente

con 500 metacercarias naturales (MN) a las 6 semanas

GRUPO 0

lOOMN
Raloxanlde

1.000 '-11
SOOMN

GRUPO C

100MN
RaloxanldG

SOOMN

TIEMPO

DIa 0
12 SEMANAS
15 SEMANAS
30SEMANAS

quedando sin relnfestacl6n.
Grupo B: AI dla O. tres bovlnos lueron Inmunlzados

con 1000 metacercarfas Irradladas (MI). siendo desaflados
a la sexta semana con 500 MN.

Ambos grupos de anlmales. fueron sacrlflcados a la
dec/mo octava semana.

los de 15 dlas y mensualmente con Clorhldrato de Levaml,
sol a raz6n de 5 mgIKg contra parasltos gaSltolntestlnales.

Durante el ensayo, los anlmales lueron alojados en un
potrero con bebederos artlflcales donde prevlamenfe se
habla descartado la presencia del caracol L. vlatrlx.

Ex.perlmenlo II:
Se emplearon 8 bovlnos que fueron Inleslados lndlvl

dualmente con 100 MN, para luego ser doslflcados con
Rafoxanlde (7.5 mg/Kg) a la dedma segunda semana.
Posterlormente se dlvidleron en dos distrlbuyendose al
azar como slgue (Cuadro 2):

Gtupo C: Cuatro bovinos fueron desallados con 500
MN a las 30 semanas posl-lnfeslacf6n.

Grupo D: Cuatro bovlnos fuaron desallados con 1000
MI a las 15 semanas y posterlormenle con 500 MN a las 30
semanas.

Poblacl6n de Interes
Se utlllz6 un total de 14 bovlnos machos de 12 meses

de &dad, provenlentes del blaterlo del CIVET "Miguel C.
Rubino". Estos anlmales sin experlencla previa con F.
hepatica. al comenzar el ensayo fueron doslflcados dos
veces con Raloxanlde a la dosls de 7.5 mgIKg can Inlarva-

MATEAIAlES Y METODOS.

dladas destlnadas a aumenlar Ie reslslencla de los bovlnos
en a.reas de rlesgo.

Esludlos preUminares han demostrado en ralas y bovi
nos. una slgniflcatlva reslslencla al clesafle experimental
con F. hepallca en animates prevlamenle Inmunlzados con
dosls orales de metacercarlas Irradladas a nlveles de 3 y 4
Ktad de rayes gamma. (10) (13).

Hughes. Hanna y Dcy. 1982, demoslraron que estas
rnett!ceroarias Irradladas, generan una respuesta humoral
II anUgenos TO y T1 producldos pot melacercarlas y esla
dies Juveniles y -en menor extensl6n- a antlgenos T2 produ
cldos pot fasclolas adultas. (10)

No esla claro. sin embargo. sl estes antrgenos juveni
les contleten una verdadera reslstenda al huesped 0 si
solamante complementan la lnmunldad ealular conferlda
por los antlgenos locallzados en el tegumento de la lasclola
aduna. (5)

EI objellvo del presente trabajo es observar el efecto
protector de metacercarlas lrradladas y determlnar su
Importancla en anlmales con experlencla previa con F.
hepatica.

EI cultlvo de caracoles y obtencl6n de metacercarlas.
se efectu6 de acuerdo a las tecnlcas de rullna dellabora
torlo Veterlnarlo Central de Weybrldge, Inglaterra y que
fueroo adaptadas en el CIVET "Miguel C. Rubino". (15)

Las metacercarlas enqulstadas en papel celolan, lue
ron mantenldas a 4gC por 15 dlas hasta su utlllzacl6n.

Las metacercarlas destlnadas a ser Irradladas, se
colocaron en frascos unlversales repletos de agua destlla
da. La Irradlacl6n se desarrollo durante 5 mlnutos a una
Intensldad de 3 Krad con rayos gamma de Cobano 60.
segun metodologla de la Agencla Internaclonal de la Ener
gla At6mlca y desarrollada pot el Centro de Investigaciones
Nucleares (C1N).

Posterlormente fueron mantenldas a 411C durante 48
hams hasta su utHizacl6n; tanto las dosls de metacercarlas
naturales como lrradladas, fueron admlnlstradas pot via
oral en cApsulas de gelatlna.

Oheccl6n: .
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Fig. , - Porcenlaje de F. hepatica recuperadas en relacion
con 18 Inleccfon de metacercarias - Elfperlmenlo I
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lanle (ACD) para hemat6crlto; asl como sangre sola para
obtener suero.

Se etecluaron las determlnaclones bloqufmlcas de
protelnas totales (Albumina y Globullna). Transamlnasa
Glutlimlco Oxalacetlco (TGO) ,Gamma Glutarnll Transpep
lldasa (GGT) y Fosfatasa Alcallna Serlca (FAS). (19)

La recoleccl6n de F. hepatica en el hlgado se reallz6
en primer termlno abtiendo los canallculos mayores y con
tando los parasltos adultos encontrados.

Luego. el parenqulma hepallco lue cortado en Irozos
de 1cm. y colocado en agua a 30;c tralandode locallzar F.

hepatica Inmaduras.
poslerlormente, estos trozos fueron lrllurados y pasa

dos a traves de un lamiz de 500 mlcras de apertura a etee
tos de ubicar formas de F. hepatica.

EI calculo de porcentaje de control se realiz6 a Iraves
de la slgulente 16rmula:

F. hepatica Tesllgos - F. hepatica Inmunlzados x 100
F. hepatica Testlgos.

Los resultados de los grupos A y C de los experlmenlos I
y II respecllvamenle. lueron considerados testlgos para la
ullllzacl6n de esla formula.

RESULTADOS.

En esta seccl6n. se descrlben separadamente los
resultados correspondlenles a los experlmenlos 1y II.

No se reallzaron estudlos estadlstlcos debklo a care
cer da Inlormacl6n previa acarca dal comportamlenlo de
metacercarlas Irradladas con F. hepallca en al Uruguay.

Exparlmenlo 1
EI cuadro 3 expresa et numero da F. hepatica colee

ladas en la autopsla da cada animal para los gropos expe
rlmentalas A y B.

EI rango <;Qrrespondiente al Grupe A fue de 12-31
parasltos y el gel Grupe B de 3-11. Esle resultado arroJa
promedlos de 23 y 6.3 F. hepatica respeclivamenle. con
un procenlaje da control relallvo de 72,5 %.

En Figura 1 se muestra porcentualmente la ralacl6n
IInal exlstenta antra F. hepatica (MN + MI) Ysu recolecd6n
an la autopsla. En al Grupe A se recuper6 un 4.6% da adul·

Rg. 2 - Valores de hamat6crito promedio para los gropes experlmentalas A y B
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tos del tolal de metacercarlas admlnlslradas. mientras que.
en el Grupo B. la recuperac/6n fue del 0.4 %.

En FIgura 2 se expresan los valores prornedlo de
hemal6cl"i1o para el con/unto de animales de los Grupes A
y B. En el Grupo A se parte de valol'es promedio del 37 0/••
reglstrandose un descenso de 7 puntos en el momento que
seteallza e1desaflocon5OOMN (sexta semana). En la sep
lima semana posl-lnlestad6n. se reglstran los valores mas
ba/QS del eXpE'timento con una calda de 10 puntos respeclo
81 valol' Inidal.

EI Grupo B parte igualmente de valores de hamat6cl"i1o
de 37%. acusando una dismlnud6n progresiva hasta Ilegat
a la mayor dilerancla respecto allnlOO de 9 puntos (octava
semana).

En las Figuras 3 y 4. se grallcan los resultados corres
pondlentes a la relacl6n AlbUmlnalGlobufina (AlG). as!
como los valores de Is enzlma GGT.

La relac/6n NG. descendl6 para ambos grupos luego
del desalfo con MN y MI manlenlendose a partir de Is
d9clmo octava semana por debalo de sus valores norma·
las.

Durante tode el experlmanto las enzlrnas anallzadas
presentaron Ilgaras variac/ones en relad6n a los valol'es
normales. 8610 la GGT mostr6 una marcada elevad6n a
p8rth de la octava semana post·lnlestaci6n.

Experlmento II
En el Cuadro 4 sa muestra al numero de F. hepatica

reaJperadas en Ia autopsla para los grupos experlmentales
C y D.

EI rango corresponcllenle 81 grupe Clue de 18-108 F.
hepatica y para eI Grupo D. de 10-32. POI ralones aJenas
aJ ensayo. dos de los anlmales del Grupo D. fueron e1lmlna·
des fuego de Inlclado el axperlmenlo por 10 aJal no se dis
pone de los datos de autopsla.
Con los contaJes de par~sltos dlsponlbles en cada grupe
experimental. sa obluvleron valoras promectio de 63.7 Y21
F. hepatica en los grupos C y 0 respectlvamente. con un
procenlaJe de conltol de 83 0/•.

De la observael6n de la Figura 5. seve que. ta relacl6n
percenlual de F. hepatica recuperada en los grupes C y D.
lue de 10.6 Y 1.3 % respectlvamante.

En Ia FIgura 6 se muestra la evolud6n del hemal6cl"110
promedlo para los dos grupos experlmantales. Los valotes
lueron slempre ngeramante superlores para el Grupo C que
para eI D. El rango obtenldo para loda la experienc\a foe de
26-44 para e1grupe sin lnocular y de 24-38 para el Inocula·
do.

En las Flguras 7 y 8. 58 reglsltan los t9Sultados cones
pondlentes a la relad6n NO as! como ef anallsis respectlvo
para los Grupes C y D de la enzlma GGT.

Como en ef Experlmento I. no se observaron dileren-

CUADRO 3. Numero tolal de F. hepatlc. coleclldas per
bovlno enlo. gropes 8J(Pfilrnenlale. A y B.

Grupe Nt de Ternefo Fasciolas Colee18da.

A 1558 26
A '568 3\
A 1575 12

• 59 3

• 1.559 11

• 1.574 5
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das de Importancia en los valores de TGO y FAS. Para el
caso de la GGT. se produJo un aumentoa partir de la octava
semana alcanzando los p1cos mas alios en tome a la
dgeimo segunda y dgeimo quinta semana respectlvamen
Ie.

Se lInaliza este experimenlo. con valores llgeramente
superiores para eI Grupe C.

Con tespecto a la relaci6n NG. se observ6 un des
censo Iuego de la inlestad6n con metacercarias naturales
pasando. a partir de la d9clmo octava semana. a sltuarse
en valores por debajo delI/mite normal de ambos grupes.

DISCUSION.

Un numero considerable de esludios. han demoSltado
la capaeldad del bovlno pata desarrollar reslstenela a Fas
clola spp luego de suceslvos desallos de campo. asf como
a parllr de Infeslaclones artlllelaies con melacercarlas natu
rales 0 IrradJadas. (3) (6) (10) (12) (13).

Aunque los resultados obtenldos con melacercarlas
lrradiadas han sldo muchas veces dlsfmlles. et anallsls
general de estes estudios. marca la tendencia de que altos
nlveles de Irtadlad6n con rayos gamma alteran su capad·
dad Inmunogenlca at ser admlnislrados en bovines sucep
libles (13). EI nlvelde frradJad6nde 3 Krad utillzado en esta
ensayo. mostr6 colncidentemente con otros estudJos ser
ellclente en prevenir la mayor parta de un desaflo posterior
de 500 MN. a la vez de Iograr una mayor establlidad de
algunos parametros hematol6glcos ul/Ilzados como medi
da. (131 (181 (20).

Dentro de estas conslderaciones comunes para los
experlmenlos I y II. exlsten sltuadones partiaJlares que es
necesario destacar.

Experlmento I

Esle experlmemo Inlenta slmular la situac/60 de bovl
nos a campo. que lIegan a su primer anode ectad. sin expe
rlenela previa con F. hepatica. Esla sltuac/6n suele ser
comun en Uruguay. donde el productor mantlene el ganado
por tlempos variables en campos de recrla. sIn conocl·
mlento exacto de que potreros son luentes de Inleslael6n
de F. hepatica.

EI grupo A. que actu6 como testlgo sin Inocular en este
experlerrnlo. desarrol161uego de un desallo con 500 MN un
promedio de 23 F. hepatica. 51 bien este resultado se
encuentra por debaJo de 10 normalmente esperado con
Infastaclonas experimentales en animales sin experlenda
previa. al ser comparado con al grupe B. que lue lnoculado
con 1000 MI. se observ6 un porcentaJe de control relat/vo
del 72.5 %. (16)

Este control adqulere especial relevaocia sl se tlena en
coenta que ambos grupes contaban en eI momenta del
desaffo con Iguales antecedentes de o-Ia. edad y condldo
nes experlmentales (dlma-anmentacl6n-manejo). En este
caso. la unica variable de Importancla entre ambos grupes
lue Ia lnoculacl6n del Grupo B con metacercarlas Inadla
das. Por 10 aJal se puede asumlr Ia dllerenda. como con·
secuenc/a de la Inmunldad adqulrlda.

Uno de los problemas lmpulables a la Inoculael6n de
bovlnos con metacercarlas Irradladas a ba]os nlveles de
rayos gamma es que. algunos de los par~sltos.lograncom-
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CUADAQ 4. Numeto 101111 de F. hepllticlI colecilldlls por
bovlno en los grupos el(petlmenlales C y 0

p1etar su cicio tlegando a F. hepatica adultas capacas de
poner huavos y contamlnar las pasturas. (17)

Esto se debe a la In1eraccl6n de los proplos mecanls
mos de reslstencla que operan an af bovlno y que son
muchas veces dlffclles de regular a traves de dlstlntos nfve
les de Irradlacl6n. (8)

Segun Doyle. 1971. (7) los mecanlsmos de reslstencla
comlenzan a las 16 - 20 semanas post-lnlestacl6n manlfes
tandose por:

-Una dlsmlnucl6n de las lormas migratorlas que negan
al hfgado a traves de la cavldad abdominal.

-Un relardo 0 Inhlblcl6n de su desarrollo.
-EI retardo 0 InhlblcI6n de su desarrollo.

Grupo N~ de Temero

c "
C 66
C 1.565
C 1.733
o 1.560
o 1.982
o 1.564
o 1.555

Fasciolas Colecledlls

16
43

106

"10
32

-EI retardo 0 Inhlblci6n de su mlgraci6n en al parenqul-
mao

-Laalimlnacl6nda F. hepatica establecidaen los cana
IIculos.

-La supresi6n en la producci6n de huevos.
De acuerdo al diseno dal Experlmento I. 91 desaffo del

Grupo B se efectu6 a las 6 semanas y la autopsia de los
bovlnos a las 18 semanas. Eillempo transcurtldo entre el
perlodo Inoculaci6n-desallo y el hecho de no encontrar nln
guna F. hepatica Inmadura en los hfgados examlnados.
hacen suponer que los lactores de resistencla Involucrados
en este caso fueron 12 consecuencia de ant/genos pradu
ddos por lormas Juveniles (del tipo TO YT1).

De un razonamiento lndirecto de los resultados. tam
bien se puede asumlr que la cantldad de metacercarlas Irra
dladas que lograron cumpllr su cicio en el Grupo Blue mIni
ma. En termlnos de unldades Infestantas (MN + Mf) suml
nlstradas a ambos grupos sa ve que. para al Grupo A. con
solo 500 unidades exlstl6 una recupetacl6n deI4.6% de F.
hepallca adultas mlenttas que. al Grupo B con un desaflo
tres veces mayor se obtuvo una recuperad6n del 0.4 %del
F. hepaUca que complataron su cicio (Rgura 1).

Este hallazgo no s610 habla a lavor del poder Imu·
n6geno de las metacercarlas Irradladas sino que se ob
serva la poca capacldad para desarrollarse y constlluJrse
en un agente dlsemlnador de la enfermedad.

, ,
I, ,

, ,
, ,, ,, ,
• ,
• ,,,,

Rg. 3 - AelacI6n AlbumlnaiGloooltna para anlmales de los grupes experlmentales A y B
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U.I. Flo. 4 • Valores de GGT para los grupos experfmenlales A y 8
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Denlro de los parametros hematol6glcos estucllados,
se observ6:

-Hemalocrlto: La Inoculaci6ncon 1000 MI, no produjo
camblos de Importancla en los valores del hemat6crl1o
anles del desaflo experimental con F. hepatica cuando fue
comparada con el grupo lestlgo sin desaflo. Luego, sl bien
no exlstleron mayores dilerenclas enlre los ...alores de
ambos grupos, se observ6 una lendencla en el Grupo A a
dlsmlnulr sus valores a partir de la declma semana, mien
Iras que los ...alores det Grupo B, se mantuvleron estables.
Esto coincide con et comlenzo de la maduracl6n de F.
hepatica en el grupo sin Inocular (Rgura 2).

-Relacl6n Albumlna Globullna (AlG): Se observ6 un
nelodescenso de esle coclenle Inmedlatamenle a la Inles
lacl6n con metacefcarlas naturales en er Grupo A ya la Ino
culacl6n con melacercarlas Irradladas en el Grupo B (FI
gura 3).

Este descenso responde en parle a una fespuesta
Inmunol6glca del huesped en ambos grupos, la cual se
debe campaf1lr con el deficit lorraJero que se produce alre
dedor de las 14 - 20 semanas de comenzado el experl
mento (Julio - Agosto).

En termlnos generales se puede allrmar que. los valo
res obtenldos pafa la felacl6n NG. concuerdan con los ella-

VETERINARIA 25 (103) - 8f18ro-marzo '989

dos an la Iltaratura para lnfestaclones experlmenlales con
F. hepatica. (2)

-Gamma Glutamil Transpeptldasa (GGT): Esla enzima
moslrb, para ambos grupos un marcado aumento de su
actlvldad a las 8 semanas posl-desallo, 10 que coincide con
el perfodo de mlgracl6n larvarla a traves del parlmqulma
hepatlco. (11).

La lendencla de presenlacl6n de los valores de GGT
durante el experlmenlo, lue similar paTa ambos grupos to
que Indica que la Inoculacl6n no tue un factor de agresl6ln
Importante para los bovlnos (Figura 4).

Este concepto seve reatlrmado por los valores obtenl
dos en las prlmetas semanas posHnoculacl6n del Grupe B
y en el mantenlmiento para ambos grupos de ...alores con
cordantes con aquellos dtados por la IIteratura para bOvI
noslntestados can F. hepatica. (2) (4) (9) (18) (20).

No se comentaran los valores correspondlentes a las
enzlmas TGO y FAS. ya que no mostrl"ton varlaclonas de
lmportancla en lodo el experimento compof1andose dentro
de los valores normales para la especle bovina.

Experlmento II
En este experlmento se ha Inlentado slmulat la situa

clbn de bovlnos J6venes que. durante su perlodo de recrla.
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Rg. 5 - PorcentaJe de F. hepatica recuperada en rela-
ci6n con la Infeccl6n de metacercarlas - Experlmento II
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ya han lenldo alguna experlencla COn F. hepatica.
El grupo C actu6 como testlgo (experlencia previa al

tratamlento) representando una aproxlmacl6n de 10 que
hac9 nuestro productor en campos Infestados con F. hepa
tica.

En la autopsla se recolect6 un promedlo de 63.7

parasltos, numero en clerta medlda exagerado en vtnud del
animal Ni 1565 que desarroll6 108lasclolas.

EI Grupo D se Inlcl6 y se mantuvo en Iguales condicio
nes experlmentales. la unlca varlaci6n lue la Inoculacl6n
con 1000 MI que permltl6 un desarrollo promedlal de 21
parasltos. En termlnos de control rela1lvo, esto slgnlflca una
reduccl6n del 83.5 ''10 frente a un mlsrno desaflo.

SI bien el resullado reallrma el concepto protector con
ferldo por

metacercarlas irradladas observado en el Experlmento
I. no es poslble sacar conctuslones dellnltlvas acerca de la
capacldad de bovino:;; ]6venes con experlencia previa para
desarrollar una mayor reslstencla luego de ser Inoculados.
Esto se debe a que el grupo D qued6 reducldo s610 ados
anlmales en 91 momento de la autopsla.

En termlnos de unidades Infestantes (MN + MI) que
reclbleron ambos grupos. se observ6 que el Grupo C con
un total de 600 MN adminlstradas. desarroli6 un 10.6 % de
F. hepattca adullas mlentras que el Grupo D. con un desa
1102.6 veces mayor (MN + MI) I09r6 un 1.3 010 de desarro
llo (Rgura 5). Esta dlferencia Indica nuevamente la poca
capacldad de las metacercarlas irradladas en Uegar a adul
las y. en consecuencla. ser agenle dlsemlnador a Iraves de
las malerlas fecales.

- Hemat6crtto: Nlnguna de las varlanles Introducidas
an los Grupos C y DproduJo alleraclones de Importancia en
el valor hemat6crlto promedlo. Esle se mantuvo denlro del
rango normal para la espada. (Figura 6).

• Relaclon AlbumlnafGlobullna (AJG); los valores
de esla relacl6n, comlenzan con una presenlacl6n similar a
la observada en los Grupos A y 8 para luego deltratamlento
ba]ar y mantenarse hasla ef final de la experlencla. con
valores sub-normales para la especle. (Rgura 7).
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Es de destacar que estos valores para ambos grupes.
S9 encontraron determlnados por un mayor aumento de la
Iraccl6n globullna que por al de albUmlnas.

Sin embargo al Grupe O. no moslr6 en nlngun mom
enta de la experlencla, dlferendas que Indlcatsn una mayor
respuesta Imnunol6glca con respecto al grupe sin inocular
perc con experlencla previa.

• Gamma Glutamll Transpeptldasa (GGT): 819Ul6 un
comportamlento similar at ya descrlpto para al Experlmento
I, asia 9nzlma mostr6 para ambos grupos, un Irnport6anle
aumento de su actlvtdad 8 semanas luego del primer desa
110 con 100 MN.

Luego de las 15 semanas y posterlormente a la Inocu
lad6n del Grupo 0 con 1000 MI, se nota la mlsma tenden
da de presentad6n en los dos grupos con valores prome
dlos muy cercanos a los conslderados normales para la
&Specie (Figura 8).

EI desatro con 500 MN a las 30 semanas (15 semanas
luego de Ia Inoculacl6n) produce un nuevo aumento de actl
vtdad de la GGT en ambos grupos. EI aumento reglstrado
hada el final de la eKperlenda. fue algo mas del doble para
el grupo sIn In6culo.

Esto resulta coherente con la mayor maduracl6n regis·
trada en la autopsla comparatlva.

Los valores de TGO y FAS no presentaron variaciones
de Importancla 10 que hace dudar de su vaUdez dlagn6s11ca
a los nlveles de Infestad6n maneJada en los EKperlmentos
I y II.
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Fig. 7 - Relaci6n AlbumlnalGlobulina para los grupos experlmenlales C y U
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Fig. 8- Valores de CGT para los grupos experlmentales C y D_..
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