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Artículo Original
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Efecto de la administración parenteral de vitaminas y minerales so~e l~.::~...._ o:;~

fertilidad de vaquillonas de carne inseminadas artificialmente I~:, :';':,~;~~\
~~.

de Nava, G. 2
, Arrospide, A 3

, Delgado, E. 2
, de Paula, R. 2, Cavestany, D.'*

RESUMEN

Se estudió el efecto de la administración inyectable de vitami
nas y minerales sobre la fertilidad en vaquillonas de carne so
metidas a un programa inseminación artificial (lA) con sincro
nización de celos con prostaglandinas. Se utilizaron 800 va
quillonas de 2 años de las razas Hereford, Aberdeen Angus y
su cruza. Se dividieron en 4 Grupos: Testigo, Cuprhormone@,
Selfos@ y Cuprhormone@+Selfos@. Se administró una dosis 14
días antes del servicio y una segunda dosis luego de un mes, al
final del protocolo de lA y comienzo del repaso con toros. El
servicio consistió en detección de celos e lA durante 8 días,
aplicación de PG y detección de celos e lA durante 8 días. Se
realizó repaso con toros durante 2 meses. El porcentaje de
concepción en la lA obtenido por grupo fue: Testigo: 56,2%,
Cuprhormone@; 63,5%, Selfos@: 70,5% y Cuprhormone@+ Sel
fos@: 64,8% (P<0,05). El porcentaje de preñez a la lA fue
Testigo: 50,3%, Cuprhormone@: 56,7%, Selfos@: 66,7%
(P<0,05) y Cuprhormone@+ Selfos@: 57,4%. El porcentaje de
preñez final (lA + repaso) fue: Testigo: 92,2%, Cuprhormone@
90,2%, Selfos@: 96, I% y Cuprhormone@ + Selfos@: 90,5%
(P<0,05). Se observó una posible interacción negativa entre
ambos productos al ser administrados en forma conjunta. La
ciclicidad, porcentaje de detección de celos y pérdidas fetales
no tuvieron diferencias significativas entre los grupos.

Palabras clave: Vaqllillonas de carne, minerales, Selenio,
Cobre, sincrollizacióll, prosraglalldillas

INTRODUCCIÓN
Los sistemas de producción basados en la cría se encuentran
generalmente sobre suelos pobres, en los cuales la carencia de
minerales, además de la carencia de proteína y energía, es una
limitante en la producción. Existen varios trabajos que citan la
incidencia de los micronutrientes sobre la fertilidad, particular
mente referidos al Cobre (Cu) y Selenio (Se) (6, 14). La suple
mentación de minerales se realiza a través de: administración
en alimentos o agua de bebida, bolos, administración inyecta
ble (subcutánea o intramuscular) en momentos estratégicos.
Los productos por vía oral están sujetos a la ruta de absorción
y por lo tanto a los antagonismos minerales y formación de
compuestos insolubles, reduciendo la absorción óptima (14).
Los productos inyectables son aplicados directamente en el

SUMMARY

The elTect 01' the administration 01' parenteral vitamins and
minerals on the fertility of beef heifers was studied in 800
Hereford, Aberdeen Angus, and crossbreed 2-year old hei
fers under an estrus synchronization and artificial insemi
nation (Al) protocol with prostaglandin. They where divi
ded into 4 groups, Control: no treatment, Cuprhormone@,
Selfos@ and Cuprhormone@+Selfos@. First dose was given
14 days before breeding and a second a month later. This
coincided with the end 01' the Al protocol and the beginning
of the natural service. Breeding consisted in heat detection
and Al during 8 days, then PG injection and heat detection
and Al during 8 days, then natural mating for two months.
Conception rates on Al were: Control: 56.2%, Cuprhormo
ne@: 63.5%, Selfos@: 70.5% and Cuprhormone@ + Selfos@:
64.8%. Pregnancy rates after Al were Control 50.3%, Cu
prhormone@ 56.7%, Sel fos@ 66.7% (P<0.05), Cuprhormo
ne@+ Selfos@ 57.4%. Final pregnancy rate (Al + bull ma
ting) was Control 92.2%, Cuprhormone@ 90.2%, Selfos@
96.1 % (P<0.05) and Cuprhormone@ + Selfos@ 90.5%. A pos
sible negative interaction between both products was ob
served when they were gi ven together. No di fferences were
observed for cyclicity, heat detection rate and fetal loses
between groups.

Key words: Beef heifers, minera/s, selenilllll, copper,
synchronizarion, prosraglandins

estado de post-absorción digestiva desde donde pueden ser
utilizados muy eficientemente para las funciones dependientes
de elementos trazas.

El objetivo del trabajo fue investigar el efecto de la administra
ción inyectable de minerales, Selfos®, Cuprohormone® y su
combinación, mediante un tratamiento 15 días antes del co
mienzo del servicio y otro a los 30 días de la primera dosis,
sobre la fertilidad de vaquillonas de carne sometidas a un pro
tocolo de sincronización de celos en base a Prostaglandina F2a
(PG) e inseminadas artificialmente a celo visto.

MATERIALES YMÉTODOS
El trabajo fue realizado en el establecimiento "Barracas", Para
je Caraguatá, Tacuarembó, Uruguay, sobre suelos de basamen-

I Depto. de Reproducción, Pacullad de Veterinaria, Uruguay.
2 Médicos Veterinarios, Ejercicio Liberal, Uruguay.
) Estudiante de Veteri naria
. Departamento de Reproducción, Facultad de Veterinaria, Lasplaces 1620 11600 Montevideo, Uruguay, e-mail: daniel.cavestany@gmail.com
Resumen presentado en las XXXV Jornadas Uruguayas de Duiatría, Paysandú, Uruguay, 2007
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to geológico Yaguarí. Se utilizaron 753
vaquillonas de 2 años de aproximadamen
te 300 kg de peso corporal y estado cor
poral 4 promedio utilizando una escala
de I a 8, de las razas Hereford, Aberdeen
Angus, y sus cruzas. Se realizó un dise
ño experimental en bloques aleatorios,
haciendo tres bloques homogéneos con
respecto a las razas, y cuatro grupos en
forma aleatoria. Grupo I (n= 196): Tes
tigo. No se realizó ningún tratamiento.
Grupo 2 (n= 189): Cuprhormone®, 5 mL
i.m. (lactobionato de cobre 275 mg, glu
conato de cobre 155 mg, octadecanoato
de cobre 49 mg, octadecanoato de cobal
to 3 mg) (Agroinsumos SA Codenor SA).
Grupo 3 (n=184): Selfos®, 6 mL i.m.
(selenita de sodio 20 mg, glicerofosfato
de sodio 1800 mg, vitamina A 72000 UI,
vitamina D 32000 UI, vitamina E 150
UI) (Agroinsumos SA Codenor SA).
Grupo 4 (n= 184): Cuprhormone® 5 mL
+ Selfos® 6 mL. Se aplicó I.a primera
dosis de minerales y vitaminas a los 14
días previos al servicio y se realizó eva
luación del estado corporal de los anima
les. Al inicio del servicio se realizó pal
pación rectal para detectar animales ci
clando y en anestro. Para la insemina
ción artificial (lA) se seleccionaron úni
camente los animales que se encontra
ban ciclando. Se realizó detección de celo
e lA durante 8 días y se administró una
inyección intramuscular de ISO mg de
un análogo sintético de PG (d-clorpros
tenol, Enzaprost, Intervet, Uruguay) a
las vaquillonas que no fueron insemina
das en los primeros 8 días. Luego conti
nuó la detección de celo e lA durante
otros 8 días. Se realizó repaso con toros,

los cuales se introdujeron al rodeo 10 días
después de finalizada la lA y permane
cieron durante dos meses. Para la monta
natural, se estimó un 60% de preñez en
la lA, por lo que se utilizaron toros Po
Iled Hereford y Angus de alta capacidad
de servicio y con determinación de su
potencial de entore, con una relación
toro/vaquillona en función del 40% con
jeturado como vacío. La segunda dosis
de minerales y vitaminas fue aplicada al
mes de la primera dosis del tratamiento
y control del estado corporal, coincidien
do con el final del protocolo de insemi
nación y comienzo del repaso con monta
natural. Se realizó el diagnóstico de ges
tación por palpación rectal a los 45 días
de terminada la lA (a las vaquillonas que
fueron lA) y a los 60 días de retirado los
toros. Se realizó también un diagnóstico
de gestación por palpación rectal a los 3
meses del diagnóstico anterior, a la tota
lidad del rodeo para estimar pérdidas en
los primeros meses de la gestación. El
rodeo fue vacunado contra Leptospira
(Lepto 7, Laboratorio Santa Elena, Mon
tevideo, Uruguay). Durante el ensayo los
animales se mantuvieron pastoreando
todos juntos a campo natural.

Se realizó un diseño experimental en blo
ques aleatorios haciendo 3 bloques ho
mogéneos con respecto a las razas y 4
grupos en forma aleatoria. Los análisis
estadísticos realizados fueron; chi cua
drado y un modelo de regresión logística
con las variables a estudiar (SAS), donde
se tomó al grupo testigo como referen
cia. El nivel de significación fue del S%.
Se realizó una curva de supervivencia
para evaluar el porcentaje de celos acu-

muladas durante el período de insemina
ción artificial y la respuesta a la admi
nistración de po.

Las variables de repuesta estudiadas fue
ron:

• Ciclicidad: Determinada mediante pal
pación rectal de estructuras ováricas
y uterinas. Se considera ciclando cuan
do se palpa un cuerpo lúteo o una es
tructura folicular asociada a un buen
tono uterino. Se considera en anestro
cuando los ovarios son lisos y el tono
uterino es pobre.

• Porcentaje de detección de celos: núme
ro de animales detectados en celo e inse
minados/total de animales ofrecidos.

• Porcentaje de concepción: número de
animales preñados sobre el número de
animales inseminados.

• Porcentaje de preJ1ez a la insemina

ción artificial: número de animales pre
ñados sobre el total de animales ofre
cidos.

• Porcentaje de prel1ez al repaso con to

ros: número de animales preñados so
bre el total de animales ofrecido a los
toros.

• Porcentaje de preJ1ezfinal: número de

animales preñados a la lA más el repa
so con toros sobre el total de anima
les.

·Pérdidas fetales: animales que resulta

ron preñados al final de los servicios y
que al tercer diagnóstico de gestación
resultaron vacíos sobre el total de ani
males.

FIN
REPASO COI\¡

TOROS

COMIENZO
REPASO CON

TOROSPGF2'"

PALPACION
RECTAL

EVALUACiÓN
CICLlCIDAD

DIAGNOSTICO
DE GESTACiÓN
ATaDOS LOS

ANIMALES PREÑADO

I I I I I
OlAS -14 , ·2 0 8 , 16 ,.~ 26 61 86 ,; 136 }' 226 .

:--_ _.-. // 60 días REPASO CON TOR9S ,J' /. I

I 45 días I I
1a DOSIS DE COMIENZO
MINERALES lA

FIN lA
SEGUNDA DOSIS

DIAGNÓSTICO
DE GESTACiÓN

DIAGNÓSTICO
DE GESTACiÓN

Figura 1. Esquema de trabajo durante el ensayo.
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Figura 2. Porcentaje de detección de celo (%DC), de concepción (%C) y de
preñez (%P) de vaquillonas ciclando durante el período de
inseminación por grupo.

A diferencia de los resultados de este tra
bajo en el que no se obtuvieron diferen
cias entre los grupos para el porcentaje
de anestro, en un estudio (5) en el que se
indujo deficiencia de cobre secundaria
mediante la alimentación con exceso de
molibdeno, se provocaron anestros en
vaquillonas al primer servicio, que fue
ron revertidos con una dosis única de
cobre inyectable. La detección de celo

Inseminación más repaso

En el cuadro 3 se observan los resulta
dos por tratamiento. Aquí se mantuvo la
diferencia significativa entre el grupo Sel
fos® con el grupo Testigo (P<0,05). Cuan
do se compararon entre los tratamientos
se encontró que también había diferencia
significativa entre el grupo Selfos® con Cu
prhormone® y Cuprhormone® + Sel fos®.

Preñez final y pérdidas fetales

El porcentaje de preñez total (insemina
ción + repaso) fue de 92,36%. Con res
pecto a las pérdidas fetales, el porcenta
je fue de un 4,5%. Las perdidas por gru
po fueron: para el grupo Selfos 1,8%,
Cuprohormone el 5,4%, Selfos + Cupro
hormone el 6, I % y para el Testigo un
4,6%. No existieron diferencias signifi
cativas entre los grupos.

DISCUSIÓN

Repaso con toros

Los resultados de preñez del repaso con
toro observados para cada grupo fueron:
Testigo 85,7%, Cuprhormone® 79,3%,
Selfos® 89,5%, y Cuprhormone® + Sel
fos® 79,0%. No se encontró diferencia
significativa entre los grupos.

TestigoC+S

antes del comienzo del protocolo de lA,
fueron 9,7%, 7, I% 9,0% Y 8,2 % para
los grupos Testigo, Selfos, Cuprhormo
ne®, y Cuprhormone® + Selfos®, res
pectivamente (P>O, 1; Figura 2). Se ob
serva que los tres tratamientos tuvieron
mayores porcentajes de concepción y de
preñez, que el testigo, pero, como se
puede apreciar en los Cuadros I y 2 es
tas diferencias solo fueron significativas
para el grupo Selfos®. El grupo Selfos®
tuvo una diferencia de 14,3% en la tasa
de concepción con respecto al testigo
(P=0,052; Cuadro 1).

En el Cuadro 2, por su parte, se observa
una marcada diferencia en el porcentaje de
preñez a favor del grupo Selfos® (P=0.007),
siendo 16,4% mayor que la del grupo Tes
tigo ( Figura 3).

SelfosCuprohormone

40

50

60

Resultados de la lA por grupo

Los porcentajes de anestro obtenidos
luego de la palpación rectal efectuada

90

<!- 70

80

RESULTADOS

El rodeo presentó un 8,5% de vaquillo
nas en anestro que no fueron incluidas
en el programa de lA. En la insemina
ción se obtuvo un 86,5% de detección
de celo, 63,7% de concepción y 57,7%
de preñez. Para el repaso con toros, ade
más de los animales ofrecidos para la lA,
también fueron incluidos aquellos que se
encontraron en anestro y no habían par
ticipado de la lA. Estos animales tuvie
ron un porcentaje de preñez de 55,0%.
El porcentaje de preñez obtenido en el
total de animales ofrecidos durante el re
paso con toros fue de 83,0%.

Cuadro 1. Porcentaje de concepción (Preñadas sobre Inseminadas) y surelación de probabilidades de todas las
vaquillonas inseminadas según tratamiento.

Tratamiento N % Concepción ORJ 95% CI4 P

Testigo 154 56,2 1,000 Referente - - -

Cu\ 148 63,5 1,357 0,585 - 1,563 0,901

Se2 149 70,5 1,859 1,156 - 2,294 0,052

Cu+Se 145 64,8 1,437 0,900 - 2,288 0,789

1: Cu =Cobre (Cuprohormone) 2: Se =Selenio (Selfos) J: üR =üdds Ratio 4: Intervalo de Confianza.

Veterinaria, (Montevideo) 43 (169) 7-12 (2008) 9



Figura 3. Porcentaje de preñez a la Inseminación Artificial (lA) para cada grupo de
tratamiento.

Cuprhorrrone®
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65
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e
Q) 55u
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45

40
testigo Selfos®y

Cuprhorrrone®

Trataniento

Selfos®

fue similar para los cuatros grupos. En
contraste García y col. (8), obtuvieron
96,6% de celos en un grupo suplementa
do con cobre parenteral, contra 53,3%
del grupo control. Si bien los porcenta
jes de concepción y preñez a la lA del
grupo Cuprhormone® fueron superiores
al Testigo, estos no tuvieron diferencia
significativa con respecto a éste grupo.
Si se observan los resultados finales (lA
+ repaso con toros) de porcentaje de pre
ñez para este grupo tampoco existieron
diferencias significativas con el Testigo.
Una significativa diferencia en el porcen
taje de concepción fue reportada por
García y col, (8), en la que el grupo tra
tado con cobre obtuvo 89,5% contra
68,7% del testigo. Alberio y col. (1) al
suplementar con Cu parenteral previo al
servicio en un rodeo con alta eficiencia
reproductiva tuvo un efecto negativo en
la preñez, que disminuyó de 90% a 83%.
Baker y col (4), no encontraron diferen
cias en el porcentaje de preñez a la lA ni

10

Cuadro 2. Porcentaje de preñez (Preñadas sobre Ofrecidas) y relación de probabilidades para las vaquilllonas de
los cuatro grupos de tratamiento luego de la Inseminación Artificial (lA).

Tratamiento N % Preñez OR3 95% CI4 P

Testigo 175 50,3 1,000 Referente - - -

Cut 171 56,7 1,295 0,848 - 1,980 0,722

Se
2 171 66,7 1,976 1,280 - 3,058 0,007

Cu+Se 169 57,4 1,331 0,870 - 2,037 0,881

1: Cu =Cobre (Cuprohormone) 2: Se =Selenio (Selfos) >: OR = Odds Ratio 4: Intervalo de Confianza.

Cuadro 3. Porcentaje de preñez final (Preñadas sobre Ofrecidas, lA + repaso) y relación de probabilidades para
las vaquilllonas de los cuatro grupos de tratamiento.

Tratamiento n % Preñez OR3 95% CI4 P

Testigo 193 92,2 1,000 Referente - - -

Cut 184 90,2 0,770 0,375 - 3,125 0,160

Se
2 181 96,1 2,092 0,832 - 5,263 0,029

Cu+Se 178 90,5 0,796 0,384 - 1,650 0,214

1: Cu =Cobre (Cuprohormone) 2: Se =Selenio (Selfos) J: OR =Odds Ratio 4: Intervalo de Confianza.
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con repaso con toros, en animales suple
mentados con Cobre, Zinc y Manganeso
en forma orgánica e inorgánica, pero si
encontraron una tendencia a una mejor
eficiencia en los grupos suplementados.
A diferencia de los otros trabajos, éste
último fue realizado con suplementación
oral. Teniendo en cuenta que no existie
ron diferencias significativas del grupo
Cuprhormone® para ninguno de los pa
rámetros estudiados, se podría suponer
que en el establecimiento no habría ca
rencias de cobre. Al tratarse de un esta
blecimiento comercial no se pudieron rea
lizar biopsias hepáticas para determinar
niveles de cobre. La mayoría de los tra
bajos que citan efectos de selenio en la
reproducción, lo relacionan con las per
didas embrionarias y retención de pla
centa, siendo escasos los reportes sobre
porcentajes de concepción y preñez.
Ruksan (16) obtuvo una mejor respues
ta en la preñez de vaquillonas de primer
servicio con la administración de Se, co
incidiendo con los resultados obtenido
con el presente trabajo. Malecki y col.
(12), obtuvieron una mayor fertilidad en
ovejas suplementadas con selenio en for
ma inyectable. En un trabajo se obtuvie
ron diferencias significativas en el por
centaje de concepción con la suplemen
tación con selenio en forma oral en vacas
lecheras (1 1). Existen algunos trabajos
que no obtuvieron ninguna respuesta al
administrar selenio (13). Si bien no es
posible afirmar con certeza que los re
sultados obtenidos en los animales tra
tados con Selfos® son debidos al sele
nio, ya que también contiene P y vitami
nas A, O Y E, existen diversos trabajos,
como los de A rroyo y M auer (3) Y
Fernández y col. (7), que ponen en dis
cusión la influencia directa del fósforo
sobre la fertilidad. En ambos trabajos se
encontraron respuestas a la suplementa
ción únicamente en el porcentaje de pre
ñez en vacas de segundo entore, pero no
en vaquillonas de primer entore, ni en
vacas multíparas. A su vez no encontra
ron diferencias en los niveles séricos y
en cenizas de P en ninguna de las catego
rías. Estos autores, sumados con Almi
rati y Peri (2), obtuvieron diferencias sig
nificativas a favor de los grupos suple
mentados con respecto a las ganancias
de peso. Por este motivo el fósforo po
dría estar relacionado indirectamente a

los parámetros reproductivos. A pesar
de que algunos trabajos atribuyen un
efecto positivo a la suplementación con
vitaminas, estos fueron realizados gene
ralmente en sistemas de producción es
tabulados donde se manifiesta la caren
cia de vitaminas. Las vitaminas mencio
nadas son abundantes en los forrajes ver
des y por lo tanto su carencia es difícil
de observar en los sistemas de produc
ción de nuestro país (17). Al ser nues
tros sistemas de producción pastori les,
las vitaminas no serían una limitante.
Los casos en los que se podría dar defi
ciencia de vitaminas serían en animales
con disturbios hepáticos o intestinales,
y en condiciones de consumo de forraje
maduro y seco ( 17), o en condiciones de
estabulación continua alimentados con
ración y heno seco (9). La falta de res
puesta del grupo Cuprorhormone® +
Selfos® se puede explicar porque al ha
ber existido una diferencia favorable para
el Selfos y ningún efecto negativo del gru
po Cuprorhormone® sobre la preñez,
podría esperarse que este grupo hubiera
reaccionado de manera similar al grupo
Sel fas. No se encontraron trabajos con
similares resultados sobre porcentaje de
preñez. Koh y Judson (10), encontraron
un aparente efecto antagónico del Se so
bre concentraciones hepáticas, plasma y
células sanguíneas de Cu cuando se ad
ministraron juntos, pero no encontró
efecto recíproco. Otro trabajo sugiere una
interacción a nivel metabólico entre los
dos microelementos, y la atribuye a una
competencia por transportadores plas
máticos y proteínas de reserva (15). Los
casos clínicos de deficiencia de selenio
ocurren o se agravan cuando los anima
les de zonas deficientes son tratados con
otros minerales inyectables (8). Los mi
nerales, incluyendo el Cu, aumentan la
oxidación y la formación de radicales li
bres y por ello elevan los requerimientos
de antioxidantes (Se, vit E, por ejemplo).
Por eso, en zonas deficientes, cualquier
aumento en los niveles de radicales li
bres desencadena la enfermedad clínica
(4,5,10, 12). Un caso paradigmático es la
miodistrofia de los lechones inducida por
la inyección de hierro para prevenir la
anemia. El hierro, aumenta la peroxida
ción y desencadena la enfermedad espe
cialmente en lechones deficientes en
vit E/Se (Dr. Fernando Outra, comunica-

ción personal, 2007). A pesar que el grupo
Selfos@ tuvo un porcentaje de pérdidas fe
tales menor que los demás grupos, estas
diferencias no fueron significativas. Para
ambos grupos suplementados con Cupr
hormone se obtuvieron porcentajes mayo
res de pérdidas fetales con respecto al tes
tigo. Unos autores reportaron que la admi
nistración parenteral de Cu previo al ser
vicio provocó una marcada disminución en
la concepción y sugieren una acción em
briotóxica de este elemento frente a los blas
tocistos (17). Las pérdidas fetales globa
les durante el período estudiado en este
ensayo fueron de 4,5%.

CONCLUSIONES

La administración de Selfos® en vaqui
llanas de primer servicio mejoró la ferti
lidad en términos de porcentaje de con
cepción y porcentaje de preñez del ro
deo sometido a un protocolo de sincro
nización de celos con prostaglandinas e
lA, logrando un mayor porcentaje de
animales preñados al comienzo del ser
vicio y permitiendo alcanzar un porcen
taje de preñez final mayor que los otros
grupos, en las condiciones en que este
ensayo se llevó a cabo. La ciclicidad, el
porcentaje de detección de celos y las
pérdidas fetales no fueron afectados por
la adiministración de éste producto. El
tratamiento con Cuprhormone® no tuvo
incidencia estadísticamente significativa
sobre la fertilidad en ninguno de los pa
rámetros estudiados en este ensayo. La
falta de respuesta encontrada a la admi
nistración de ambos productos en forma
conjunta, sugiere la posible existencia de
relaciones antagónicas entre ellos. De
manera que se necesitan más trabajos que
investiguen las situaciones en que el su
ministro conjunto de estas formulacio
nes sea o no recomendado.
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Se presenta un estudio retrospectivo del comportamiento de
64 acaricidas, registrados para el control de la garrapata Bo
ophilus lIlicroplus en el país, bajo condiciones controladas de
estabulación. Estos resultados agrupados de acuerdo a los prin
cipios activos y vías de aplicación, permiten establecer ten
dencias en las características de eficacia, poder residual y riesgo
epidemiológico en el tránsito de ganado sin garrapatas viables,
siempre y cuando no existan problemas tales como errores
operativos y/o de resistencia parasitaria.

De acuerdo a este estudio se puede concluir que, el baño de
inmersión es la forma de aplicación que presenta su eficacia
más rápidamente y que tiene menor riesgo epidemiológico de
una eventual diseminación de garrapatas, especialmente si se
trata con Amidinas.

Del estudio de las teleoginas caídas post tratamiento con Fi
pronil, surge una disminución del comportamiento reproduc
tivo ya que el número, la postura y la eclosión decrecen esca
lonadamente, presentando un poder residual mínimo de 35 días.

En las Lactonas Macrocíclicas las garrapatas caídas durante
los primeros días post tratamiento, siempre presentan postu
ra y eclosión por lo cual puede resultar riesgoso utilizarlas
para despacho de tropas a zona limpia.

El poder residual contra nuevas larvas infestantes, es de utili
dad en el ingreso de animales a un potrero con garrapata por su
efecto «aspiradora». Así mismo, se considera de suma impor
tancia en el traslado de animales a zona limpia, debido a que
minimiza el riesgo de contaminación de eventuales larvas que
no hayan sido detectadas a la inspección.

A retrospective study on the behavior 01' 64 acaricides registe
red in Uruguay 1'01' the control 01' Boophilus lIlicroplus was
carried out under stall conditions. These results grouped
according to the active ingredient and administration route,
allows the establishment of tendencies regarding effica
cy, residual period, and epidemiological risk when moving
cattle without viable ticks. This is so, when no operati ve
mistakes occur and there is no parasite resistance.

According to this study, we can conclude that the fastest
efficacy and the less epidemiological risk 01' an eventual
spread 01' ticks, is achieved by immersion dip especially if
amidines are used.

The reproducti ve behavior 01' engorged ticks dropped from
animals treated with Fipronil shows a spaced out decrease
01' engorged females collected, laying eggs and hatching, be
ing the minimum residual period in stalltest 01' 35 days.

When using macrocyclic lactones, dropped ticks from the
first days post treatment are able to lay eggs and those eggs
are able to hatch. That is why we do not recommend them
to be used when moving animals to a tick-free area.

The residual period is useful when animals enter a tick
infested paddock due to the "vacuum cleaner effect".
Likewise, in cattle movement to a tick-free area it diminis
hes contamination risk 01' larvae that were not detected at
the Official inspection.

Key words: tick, Boophillls micropllls, acaricide, efficacy,
residual period, tick-free area, stal! test.

Palabras clave: garrapata, Boophillls lIlicroplllS, eficacia, poder
residual, z,olla libre, prueba de establo.

INTRODUCCIÓN

Las campañas reglamentadas que lleva a
cabo el Ministerio de Ganadería, Agri
cultura y Pesca (MGAP) están regula
das por ley, como es el caso de la garra
pata común del ganado Boophillls micro
plus, ley N° 12.293 de 1956.

La reglamentación vigente (Ley N° 3.606
del 13 de abril 1910 y Decreto 160/997
del 21 de mayo de 1997), exige que to-

dos los productos garrapaticidas deban
cumplir con ciertos requisitos para su
aprobación y posterior uso en la campa
ña de lucha contra el B. lIlicropllls. Con
este motivo, una de las funciones del
Laboratorio Oficial es comprobar la in
formación que se brinda en el dossier del
producto en cuanto a su eficacia y resi
dualidad mediante la realización de una
prueba de establo.

A partir de 1973 se vienen desarrollando
estas pruebas biológicas, debidamente
estandarizadas, con una casuística supe
rior a 150 registros (2), habiéndose acu
mulado una basta información que pue
de ser de utilidad para el sector.

Los productos acaricidas presentaron
una evolución tanto en el principio acti
vo, así como en la vía de aplicación. Al
comienzo, los tratamientos se realizaban

IDILAVE "Miguel C. Rubino", Ruta 8, km 17,5, Montevideo, Uruguay (ucuore@mgap.gub.uy)

~DMV, ejercicio libre, Ellauri 597Montevideo, Uruguay.

JTécnico Agropecuario, DILAVE "Miguel C. Rubino", Ruta 8, km 17,5, Montevideo, Uruguay.
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exclusivamente por inmersión, los prin
cipios activos actuaban por contacto di
recto con el parásito y las formulaciones
presentadas eran en base a organofosfo
radas. Luego, por su menor toxicidad y
mayor eficacia, se utilizaron piretroides
sintéticos y amidinas. Posteriormente y
hasta el presente, la casi totalidad de los
registros se presentan en base a produc
tos de aplicación parenteral o derrame
dorsal (po/{r-oll), siendo los grupos quí
micos utilizados piretroides, fipronil,
lactonas macrocíclicas y f1uazuron.

Todos estos ensayos se han realizado en
las mismas condiciones y los acaricidas
desafiados con una única cepa de garra
pala de referencia, por lo que se tiende a
una uniformidad de criterios ,;:n la infor
mación recabada.

En general, los actores involucrados en
el control de la garrapata, cuentan con
información parcial izada del comporta
miento de los diferentes acancidas sien
do importante poder contar con un pa
norama detallado para una correcta toma
de decisión. Los parámetros necesarios
a lener cuenta son:

• número de días post tratamiento en

los cuales se pueden encontrar garra
patas ingurgitadas y viables sobre cl
bovino, sin que esto sea atribuible a
problemas de resistencia y

• el poder residual contra larvas infes

tan tes. El poder residual es la cantidad
de días, que el acaricida protege al bo
vino de una reinfestaciór. con larvas
de campo.

Los objetivos del siguiente trabajo son:

l. presentar un resumen irlparcial del
comportamiento de los garrapaticidas
aprobados por la DILAVE "Miguel C.
Rubino" en relación a su eficacia durante
los primeros días post tratamiento y al
poder residual

2. establecer criterios dc "Riesgo Epide
miológico Cero" para el movimiento de
ganado sin garrapatas viables.

MATERIALES YMÉTODOS

2-1 Estandarización de la prueba

Un punto clave en la prueba de establo
es la estandarización de la metodología,
la misma se basó en el trabajo de Rouls
ton & Wilson, 1964. La importancia de
esto radica en que los resultados pueden
ser comparables en el tiempo, para ello
las variables a considerar son las siguien
tes (19):

a- Boxcs techados para que la eficacia
del producto sea independiente de las
condiciones climáticas (sol, lluvia)

b- Grado de infestación, se aplican 16
mil larvas de Boophil/ls micropl/ls de 4
semanas de edad a cada bovino desde 25
días previo al tratamiento, lo cual asegu
ra un buen grado de infestación y que al
momento del tratamiento estén presen
tes los 3 estadios parasitando al bovino,
larva, ninfa y adulto.

c- Cepa de referencia, sensible a los aca
ricidas, cepa "Mozo".

d- Bovinos (Bos laurus) sensibles a la
garrapata provenientes de campos de cría
del Laboratorio libres de garrapata y sin
contacto previo ni tratamientos con aca
ricidas, condiciones de cría de bioterio.

e- Categoría utilizada: bovinos entre 150
- 200 kg, 3 bovinos para el grupo trata
do y 3 para el testigo.

f- Metodología para medir el poder resi
dual de las formulaciones mediante in
festaciones semanales post tratamiento
con 100 mg de larvas por animal, se con
tinúa hasta que la primer teleogina sea
recogida. Descontando los 21 días del
ciclo parasitario obtenemos el tiempo de
residualidad absoluta del producto so
bre larvas infestantes, lo que representa
la frecuencia de tratamientos en predios
sujetos a erradicación.

g- El tratamiento se realiza de acuerdo a
las especificaciones que el fabricante de
clara en la etiqueta del producto. Los
garrapaticidas pour-o/l e inyectables se
aplican ajustando los mg. de producto a
los kilogramos de peso vivo.

Estudio reproductivo de las
garrapatas

Diariamente se colectan todas las garra
patas caídas e ingurgitadas por grupo, se
registran el número, el peso total y una
alícuota de 20 teleoginas se colocan en
cajas de Petri a 27°C y más de 80% de
humedad. A los 14 días se retiran las xe
noginas, se pesan las masas de huevos
depositados y se cultivan 25 días más
para determinar el porcentaje de eclosión
de los huevos lo cual se hace por esti ma
ción visual de dos operadores.

Durante los primeros 7 días posteriores
al tratamiento se evalúa la eficacia del
acaricida sobre formas parasitarias adul
tas, entre los días 8 al 14 se evalúa el
efecto sobre ninfas y entre los días 15 al
22 la acción sobre larvas parasitarias.

Interpretación de los resultados

Los datos más relevantes que fueron con
siderados de los resultados obtenidos de
la prueba de establo son:

a- Número de días de recolección de ga
rrapatas ingurgitadas posterior al trata
miento.

b- Número de garrapatas adultas viables
recolectadas posterior al tratamiento.

c- Gramos de huevos depositados por la
alícuota de garrapatas incubadas.

d- Porcentaje de eclosión obtenido de los
huevos incubados.

e- Porcentaje de control del garrapatici
da medido entre los días 1 al 22 post
tratamiento (un ciclo parasitario). Por
centaje de control de adultas entre los
días 1-7, el control sobre ninfas entre los
días 8-14 y sobre larvas entre los días
15-22 pos tratamiento. Este valor se
obtiene mediante las formulas propues
tas por Drummond, el al 1967 (9).

Número de terneros

x 20.000 x % de Eclosión
g de huevos

X

Número teleoginas incubadas

Índice de reproducción (I.R.)

Número de teleoginas caída
I.R = ------------
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Porcentaje de control (% C)

ni C :ER. de testigos - :E I.R. de tratados
-10 = xlOO

:E I.R. de testigos

Criterio de aprobación

El porcentaje de control mínimo exigido en
la prueba de establo es de 95% en el ciclo
parasitario, día 1-22 post tratamiento.

Acaricidas estudiados

Los formulaciones comerciales estudia
das son las que se presentaron para el
registro ante el MGAP para ser utiliza
das en la campaña reglamentada contra
el B. microplus. El estudio se realizó so
bre los núcleos químicos de los Piretroi
des Sintéticos, Mezclas de Piretroides +
Organofosforados, Amidinas, Fipronil,
Lactonas Macrocíclicas y Fluazuron. Las
pruebas fueron realizadas en el período
1973 - 2007.

RESULTADOS
Se presentan los resultados ordenados
en 6 grupos de ixodicidas (piretroides,
"mezclas", amidinas, lactonas macrocí
clicas, fipronil y /luazuron) de acuerdo
al principio activo y a su vía de aplica
ción:

• Baños de inmersión

• Lactonas macrocíclicas según:

o concentración; 0,5%, 1%;
3,15%

o vía de aplicación; inyectable y
pour-on,

• Fipronil

• Fluazuron

• Flumetrin

El análisis de los resultados permite agru
par el comportamiento de los acaricidas
de acuerdo a las siguientes característi
cas en los estadios de adultos y larvas:

1- Cantidad de días con caída de garra
patas adultas ingurgitadas luego del
tratamiento.

2- Eficacia Relativa del tratamiento.

Cantidad de días en alcanzar el rango de
99-100% de eficacia, referido al grupo
testigo en los primeros días pos trata
miento en la cual se evalúa la eficacia en
el estadio adulto. Durante el período de
Eficacia Relativa, el valor de IR es bajo,
indicando la presencia de algunas garra
patas viables con baja postura y eclo
sión, existiendo por lo tanto mínimo ries
go en diseminar parásitos con el movi
miento de animales.

3- Eficacia Absoluta del tratamiento.

Cantidad de días en alcanzar 100% de
eficacia absoluta, criterio de "Riesgo Epi
demiológico Cero" en encontrar garrapa
tas viables en los primeros días post tra
tamiento donde se evalúa la eficacia en el

estadio adulto. El valor de IR es cero al
no haber garrapatas, o porque estas no
ovipositan o no eclosionan los huevos
depositados.

4- Poder residual absoluto de las for
mulaciones es cuando no evoluciona con
nuevos desafíos de larvas infestantes.

La tendencia hallada en el comportamien
to de los acaricidas en los primeros días
pos tratamiento, referida al número de
días con caída de garrapatas, a la eficacia
absoluta y a la eficacia relativa se pre
senta en los cuadros 1, 2 Y 3.

Estos resultados muestran que los pro
ductos «mezcla» y amidinas tienen una
mayor capacidad de volteo que otros
principios activos (Piretroides, Lactonas
Macrocíclicas, Fipronil y Fluazuron). Al
cuarto día post tratamiento, en el 70%
de los ensayos realizados con productos
mezclas y en el 50% de las Amidinas ya
no se registraba caída de garrapatas te
leoginas ingurgitadas. Exceptuando un
ensayo con una Ivermectina 1% (7, I %
de las lactonas 1% evaluadas), el resto
de los acaricidas recién a partir del cuar
to día comenzaron a mostrar la finaliza
ción en la caída de garrapatas.

Si tomamos como referencia el cuarto
día post tratamiento, relacionando la caí
da de garrapatas con la eficacia absoluta,
el 80% de las Mezclas, el 100% de las
amidinas, el 66,7% de los piretroides, el
71,4% de las Lactonas 1%, el 57,2% de

Cuadro 1. Porcentaje de acaricidas agrupados por principio activo en el día que finaliza la caída de garrapatas
post tratamiento.

Mezcla Amidinas Piretroides Lactonas 1% Lactonas pour Lactonas Fipronil
Días (n=10) (n=8) (n=6) (n=14) on (n-3) 3,15% (n-14) (n-7)

I 10,0 7,1

2 20,0 25,0

3 10,0 12,5

4 30,0 12,5 14,3 28,6 28,6

5 20,0 25,0 16,7 35,7 42,9

6 25,0 16,7 21,4 33,3 14,3 28,6

7 10,0 66,7 14,3 14,3 28,6

8

9 33,3

lO 7,1 33,3 14,3

Total 100 100 100 100 100 100 100,0
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Cu~dro 2. Valor porcentual por grupo de acaricidas correspondiente al número de días en alcanzar el control de eficacia
. ábsoluto (100%).

Mezcla Amidinas Piretroides Lactonas 1% Lactonas pour Lactonas Fipronil
Días (n=lO) (n=8) (n=6) (n=14) on (n=3) 3,15% (n=14) (n=7)

\
1 30,0 62,5.-

2 10,0 12,5 16,7 14,3

3 30,0 12,5 50,0 7,1 14,3 71,4

4 10,0 12,5 50,0 42,9 14,3

5 20,0 14,3 28,6 14,3

6 33,3 14,3

7 33,3 7,1 33,3

8 7,1 33,3

9

Total 100 100 100 100 100 100 100

Cuadro 3. Valor porcentual por grupo de acaricidas correspondiente al número de días en alcanzar el control de eficacia
relativa (99%).

Mezcla Amidinas Piretroides Lactonas 1% Lactooas pour Lactooas 3,15 % Fiprooil
Días (0=10) (0=8) (0=6) (0=14) 00 (0=3) (0=14) (0=7)

I 40,0 62,5 16,7

2 30,0 12,5 50,0 21,4 7,1 14,3

3 20,0 12,5 16,7 35,7 71,4 85,7

4 12,5 35,7 100,0 21,4

5 10,0 7,1

6

7 16,7

8

9

Total 100 100 100 100 100 100 100

las Lactonas 3,15% y el 85,7% de los
productos en base a Fipronil, presenta
ron el 100% de eficacia. Esta diferencia
que se presenta entre los días que se ne
cesita para finalizar la caída de garrapa
tas y el menor número de días para lo
grar el 100% de eficacia nos indica que el
Riesgo Epidemiológico Cero comienza
antes, aún con presencia de garrapatas
vivas.

El concepto de Eficacia Relativa (99%
referida al grupo control) agrupa el com
portamiento de los acaricidas en forma
más compacta. La mayor dispersión que
presentan los acaricidas en los días de
caída (hasta 10 días) contrasta con la
eficacia absoluta (hasta 8 días) y con la
eficacia relativa donde salvo 3 produc-

tos, el resto la obtuvo en el 4 día pos
tratamiento.

La eficacia relativa es un concepto que
se puede utilizar para el movimiento in
terno del ganado en el establecimiento.

Los resultados de acuerdo al principio
activo y modo de aplicación son desagre
gados y presentados en los cuadros 4, 5
Y 6, donde se demuestra los días en el
cual alcanzan la eficacia absoluta y la fi
nalización de la caída de hembras reple
tas.

La eficacia absoluta en el primer día post
tratamiento, únicamente se logró con la
aplicación a inmersión de amidinas y
mezclas. El 62% del total de las amidi
nas (n= 8) y el 20% de los productos

mezclas (n=.1 O) alcanzaron éstos resul
tados. Los productos de aplicación in
yectable y pOllr 01/, generalmente son los
que presentan mayor tiempo en alcanzar
la eficacia absoluta, máximo en el octavo
día.

Los resultados con respecto al poder re
sidual, se presentan agrupados de acuer
do a la vía de aplicación y al principio
activo en el cuadro 7.

La efic~ciade los garrapaticidas es dife
rente según el estadio parasitario, en el
Cuadro 8 se observa el rango de control
obtenido con los garrapaticidas sobre el
estadio adulto del B. micropll/s (prime
ros 7 días post tratamiento), sobre nin
fas (días 7 al 14) y sobre larvas (días 15
al 22).

16 Veterinaria, (Montevideo) 43 (169) 13 - 24 (2008)



Cuadro 4. Comportamiento de acaricidas de baños de inmersión.

Inmersión Días de caída Días en Eficacia Absoluta (n) pruebas

4 2 1

5 3 1

Piretroides 6 3 1

6 7 1

7 7 2

1 1 1

2 2 1

2 3 1

3 4 1

Mezclas 4 1 l
4 3 1

4 5 1

5 1 1

5 3 1

7 5 1

1 1 2

Amidinas 2 2 1

3 4 1

Cuadro 5. Comportamiento de acaricidas de aplicación pO/lr 011.

o·,
V

f...~ -

:...J

\ ..
'~

\"
","\"

Pour 011 Días de caída Días de eficacia absoluta (n) pruebas

Eprinomectina 10 7 1

6 6 1

Moxidectin 9 8 1

4 3 1

4 4 1

6 5 1

Fipronil 6 3 1

7 3 2
10 3 1

Flumetrin 22 16 1

Fluazuron 30 18 1

Consideraciones a nivel Oficial en
el uso de los acaricidas

En el marco de una nueva propuesta de
ley contra la garrapata, donde se incluye
el concepto del Control Integrado de
Parásitos (CIP), si bien no se propone la
erradicación en todas las instancias, de
pendiendo de la zona, la exigencia para
el registro de los garrapaticidas se basa
en que deben erradicar la garrapata.

Los acaricidas los podemos agrupar de
acuerdo a si presentan o no una sólida
residualidad. definiéndola como «la can
tidad de días en que la concentración del
producto permanece activo sobre el bo
vino en forma repetible, evitando la re
infestación de larvas)).

A los efectos de contar con mayor segu
ridad para establecer una frecuencia en
tre tratamientos en condiciones «de cam-

Po)), se utiliza el criterio de descontar al
menos 21 días (1 ciclo parasitario) al
período transcurrido entre el tratamien
to y la colecta de la primera garrapata.

En caso de productos que pueden pre
sentar residualidad pero de manera errá
tica, se utiliza el criterio tradicional de
recomendar su aplicación cada 21 días
(ciclo parasitario). Con esta frecuencia
de tratamiento, si asumimos que el ciclo
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Cuadro 6. Comportamiento de acaricidas de aplicación inyectable.

Inyedable Días de caída Días de eficacia absoluta (n) pruebas

4 4 4

5 5 3

Ivermectina 3,15% 5 4 2

5 3 1

6 3 1

6 6 1

7 5 1

7 3 1

3 2 1

Ivermectina 1% 5 4 1

5 3 2

6 4 1

7 5 1

10 6 1

Abamectina 6 5 1

7 7 1

Doramectina 4 4 3

6 4 1

Moxidectin 5 4 1

Cuadro 7. Resumen del comportamiento de los acaricidas expresando el rango de días en alcanzar: la caída de garrapatas post
tratamiento, la eficacia relativa, eficacia absoluta y poder residual.

Vía de Aplicación Caída de Garrapatas Eficacia Relativa Eficacia Absoluta Poder residual

(días) (días) (días)

Inmersión (n=24) 1-7 1-7 1-7 Sin Residualidad

Lactonas 1% (n= 14) 1-10 2-5 2-8 Sin Residualidad

Lactonas 3.15% (n= 14) 4-7 2-4 3-6 21 - 30 o 60 días

Lactonas 0.5% pO/lr-Oll (n=3) 6-10 4 6-8 Sin Residualidad

Fipronil (n=7) 4-10 2-3 3-5 35 días

Flumetrin (n= 1) 22 1 16 21 días

Fluazuron (n= 1) 30 14 18 50 días

parasitario se puede desarrollar a partir
de 20,S días (18), existe riesgo de escape
de algunos ejemplares adultos, por ha
ber cumplido el ciclo con anterioridad o
por el hecho de real izar el tratamiento
cuando las garrapatas adultas están par-

cialmcnte ingurgitadas, etapa en la que
se tiene menor eficacia (7), ver cuadro 8.
En este sentido, con un criterio de con
trol supresivo (erradicación), los mejo
res resultados se obtienen realizando el
tratamiento cuando las garrapatas alcan-

zan el estadio adulto entre los días 14 y
17, evitando la repleción. (8) (17). Así
mismo, al tratar dentro de estas fechas
se minimizan posibles problemas prác
ticos de no poder realizar el tratamiento
a los 21 días.
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Cuadro 8. Porcentaje de eficacia sobre distintos estadios de la garrapata Boophilus miCfoplus.

Principio activo Eficacia sobre Eficacia sobre Eficacia sobre
estado adulto estado de ninfa estado de larva

Piretroides 92-99% 100% 100%

Mezcla 93-100% 100% 100%

Amidinas 99,5-100% 100% 100%

Lactonas 1% 76-100% 100% 100%

Lactonas 3,5% 88-99% 100% 100%

Lactonas pour on 0,5% 80-93% 99,9-100% 100%

Flumetrin 99,7% 99,7% 99,7%

Fipronil 90-98% 100% 100%

Fluzaron 8% 92% 99,9%

La categorización final de las formula
ciones se realiza en base a los resultados
de la prueba de establo cotejados con los
publicados en trabajos científicos impar
ciales y con la información de desarrollo
aportada por la empresa interesada. Es
tas tres pautas utilizadas tratan de dar
mayor seguridad a que los resultados sean
repetibles y no aleatorios.

Conforme a esto, los productos aproba
dos se agrupan de acuerdo a su frecuen
cia de aplicación para erradicar la garra
pata, basados en la residualidad de las
formulaciones y los principios activos
(cuadro 9).

1.- Productos de aplicación cada 2 Idías
como máximo, sin poder residual, apari
ción de la primer teleogina entre los 20 a
27 días después del tratamiento:

• Concentrados emulsionables de

inmersión o aspersión

• Lactonas Macrocíclicas inyectables

al 1%: Ivermectina, Dora mectina,
Abamectina y Moxidectin.

• Lactonas Macrocíclicas POllf-O/l

0,5% (Moxidectin, Eprinomectina~)

2.- Productos de aplicación cada 2 I días
con poder residual mínimo de 2 I días
posterior al ciclo parasitario, aparición

de la primer teleogina entre 42 a 48 días
después del tratamiento

• Ivermectinas 3,15%

• Piretroides pOllr-OIl (Flumetrin)

3.- Productos de aplicación cada 30 días
con poder residual mínimo de 30 días
posteriores al ciclo parasitario, aparición
de la primer teleogina entre 50 a 60 días
posteriores al tratamiento

• Ivermectinas 3,15%

• Mezcla Ivermectina-Abamectina
3,5%

Cuadro 9. Frecuencia de aplicación de acaricidas registrados de acuerdo a la residualidad para erradicar la garrapata.

FRECUENCIA de PODER RESIDUAL PRIMERA TELEOGINA PRINCIPIO ACTIVO VIA de
APLICACIÓN POST TRATAMIENTO APLICACIÓN

(Días)
Piretroides Inmersión

Mezclas Aspersión
Amidinas

No se caracterizan por Ivermectinas 1% Inyectable
Máximo Cada 21 días presentar Poder Residual Doramectina 1%

seguro y repetible. 20-27 Abamectina 1%
En caso de presentarlo es Moxidectin 1%

errático.
Moxidectin 0,5% POI/fOil

Eprinomectina 0,5%
Cada 21 días Mínimo 21 días 42 -48 Ivermectinas 3,15% Inyectable

Flumetrin POI/fOil

Cada 30 días Mínimo 30 días 50-60 Ivermectinas 3,15% Inyectable
Cada 35 días Mínimo 35 días 56- 60 Fipronil POI/fOil

Cada 50 días 50 días 73 Fluazuron POllfOJl

Cada 60 días Mínimo 60 días 82 Ivermectina 3,15% Inyectable

'En caso de erradicación deberá usarse cada 18 días. En caso de ser usado en despacho de tropa o envío a faena debe aplicarse 3 días antes de mover los
animales para asegurar una eficacia aceptable en el control de la garrapata (99,6-99,9 % de Control día +4).
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4.- Productos de aplicación cada 35 días,
aparición de primera teleogina entre los
56 a 60 días post tratamiento

• Fipronil

5.- Productos de aplicación cada 60 días,
aparición de la primer teleogina poste
rior a los 80 días después del tratamien
to

• Ivermectinas 3,15% 5

• Fluazuron 2,5% (aplicación cada 50
días)

Los productos comerciales deben pre
sentar en su etiqueta la frecuencia en la
cual corresponde ser usados en casos de
erradicación. Esta informacil)n la deter
mina la autoridad sanitaria er base al re
sultado de la prueba Oficial de eficacia.

Los resultados obtenidos y la clasifica
ción propuesta no implica una recomen
dación de uso, ni una frecuencia de apli
cación ni rotación de los productos en
casos particulares, esta decisión debe
basarse en criterios técnicos del Profe
sional actuante.

DISCUSIÓN

l. La prueba de establo brinda informa
ción objetiva y comparable de la eficacia
y residualidad de un garrapaticida.

Es utilizada en varios países para regis
trar o evaluar los productos comercia
bles. (Australia, Argentina, México, Bra
sil y EE.UU.)

El número de garrapatas, los gramos de
huevos depositados y el porcentaje de
eclosión son 3 parámetros importantes
que integran el valor de Índice de Repro
ducción por lo cual son datos fieles en
demostrar el comportamiento de un ga
rrapaticida expresado en porcentaje de
eficacia. Dicho comportamiento es com
parable en el tiempo y entre productos,
dado que se ha trabajado con L.na única
cepa de garrapata caracterizada y una
misma metodología, asegurando una ten
dencia de resultados similar.

2. Existen productos que no cumplen con
el criterio de aprobación clásico (eficacia
del 95% en los primeros 21 días pos tra
tamiento) pero demuestran, que cuentan

con ventajas comparativas, ya sea por
una forma de acción diferente (f1ua
zuron), por presentar un período de re
sidualidad prolongado (tluazuron) o por
que no presenten tiempo de espera para
la faena (eprinomectina). Estos casos
deben ser considerados siempre y cuan
do presenten un período de 21 días li
bres de garrapatas en relación al ciclo
parasi tario.

3. Ningún garrapaticida logra impedir en
los primeros días posteriores al trata
miento, que continúen cayendo garra
patas ingurgitadas (teleoginas) de los
bovinos. La cantidad de días, depende
del principio activo, la formulación co
mercial y la vía de aplicación del acarici
da.

• Los productos de aplicación por In

mersión son los que tienen mayor
capacidad de volteo (efecto knock
down) y por lo tanto menor tiempo
de caída de garrapatas, de 2 a 7 días.
George, 1998 (12) demostró que más
del 80% de las garrapatas se des
prenden del bovino 24 horas poste
rior al tratamiento con amidinas.

En Argentina, la única forma de aplica
ción de un garrapaticida autorizada para
el movimiento de ganado es la inmersión,
teniendo plena seguridad de transitar sin
garrapatas con 2 balneaciones separadas
por 9 días (Maltas, C. 20076

)

• En los productos de aplicación in

yectable, la interrupción de la caída
de teleoginas post tratamiento es de
4 a 6 días en Lactonas Macrocícli
cas al 1%, de 3 a 6 días aI3.15% y
las de aplicación pO/lr-OIl 0.5% en
tre 5 a 9 días.

• En formulaciones en base a Fipronil

continúan cayendo teleoginas duran
te 3 a 9 días post tratamiento, 22
días con Flumetrin y Fluazuron hasta
30 días.

• A nivel internacional existen distin

tas experiencias en la eficacia de los
acaricidas sobre formas parasitarias
inmaduras, siendo que en México el
Fipronil e Ivermectina 3, 15% se en-

contró una eficacia de 100% a nivel
de piel al momento del tratamiento
(Fragoso, H. 2007f.

• Experiencias con Lactonas inyecta

bles, en Argentina (Maltas, C.
2007)1, luego del tratamiento en
cuentran formas parasitarias lo cual
se inhabilita estos productos para
el despacho de tropa. Así mismo en
Brasil y México observan formas
parasitarias sobre los bovinos hasta
18 días pos tratamiento y estudian
do el comportamiento reproductivo
de estas garrapatas no siempre pre
sentan oviposición y eclosión con
lo cual la eficacia es de 95% o supe
rior (Martins, J. R. 2007; Neri, S.
2007)8.

En EE. UU., los garrapaticidas evalua
dos como alternativa al Coumaphos, de
actual uso en la zona de cuarentena, de
ben cumplir con 2 requisitos, tener una
eficacia en el ciclo parasitario aproxima
damente 99% y tener virtualmente 100ck)
de eficacia sobre estadios de larva y nin
fa. Esto asegura que estadios tan peque
ños y difíciles de encontrar a la inspec
ción c0TT)J son larvas y ninfas, de estar
presentes, no representan riesgo desde
el punto de vista epidemiológico en rein
troducir la parasitosis con ganado en pie
a la zona libre (7).

4. Eficacia relativa. El comportamiento
reproductivo de las garrapatas recolec
tadas en los primeros días posteriores al
tratamiento incide fuertemente en el por
centaje final de control.

A pesar de los días con caída de garrapa
tas luego del tratamiento, la eficacia mí
nima (95%) en el ciclo parasitario referi
da al testigo, igualmente esta asegurada
ya que las garrapatas afectadas por el
tratamiento no desovan y si lo hacen
no siempre eclosionan larvas.

Este parámetro, al igual que el ítem ante
rior, va a estar inCluido por el principio
activo, la formulación comercial y la vía
de aplicación utilizada, por lo tanto, va
riará el tiempo para que las garrapatas
encuentren una concentración letal. Por
otra parte, es de esperar que estas va-

5 Las (vermectinas 3,15% han sido categorizadas en tres diferentes grados, debido a la marcada diferencia encontrada en su poder residual atribuible a razones
de formulación.

h y7 Comunicación personal.
'Comunicación Personal.
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riaciones sean aún mayores cuando los ani
males son tratados masivamente, en con
diciones de campo y sometidos a diversas
contingencias climáticas y de manejo.

De los tres estadios evolutivos de la ga
rrapata en el ciclo parasitario, el de adul
to es el que presenta menor sensibilidad
a los garrapaticidas, la eficacia varía en
tre valores mínimos de 76% y valores
máximos de 100% en los primeros 7 días
post tratamiento (Cuadro 8), a su vez, la
eficacia del garrapaticida es menor sobre
hembras parcial o totalmente ingurgita
das que sobre adultos jóvenes (14 a 18
días del ciclo) los cuales al estar más días
en contacto con el garrapaticida tienen
mayor posibilidad de encontrar concen
traciones letales. Experiencias similares
fueron descritas por Nolan (1981) YCra
mer (1988) citados por Davey, 2002 (7).
Nolan reporta una significativa sobrevi
da de hembras de B. lIIicropllls los pri
meros dos días pos tratamiento con Iver
mectina, sugiriendo una etapa de menor
susceptibilidad del adulto ingurgitado o
una fase de demora (latencia) donde el
químico no es ingerido por la garrapata.
Por su parte Cramer reporta una baja
eficacia en la aplicación tópica de Iver
mectina 1 a 3 días siguientes al trata
miento indicando que el material no era
tan efectivo contra garrapatas adultas que
estuviesen cercanas a la repleción al mo
mento del tratamiento. Davey en el tra
bajo citado obtuvo diferentes porcenta
jes de control para las garrapatas de 18 y
20 días del ciclo parasitario según el prin
cipio activo, para la Ivermectina fue de
97,9 y 87%, para Moxidectin 56,5 y
39,5% y para Eprinomectina 95,9 y
91,4% respectivamente, los acaricidas
utilizados fueron de aplicación pOllr-OI/.

Si la aplicación es por contacto, pero
dependiente de la difusión del acaricida
por la piel y el pelo como es el caso de la
mayoría los pOllr- Oll, o si depende de la
biodisponibilidad (pico en sangre) como
es el caso de de los inyectables o algunos
pOllr- Oll (Eprinomectina. Moxidectin),
los primeros días son de baja eficacia,
obteniéndose un rango entre 76 a 100%
de control (Cuadro 8), alcanzando 99 a
100% de eficacia relativa a los 4 días en
promedio.

Una excepción es el Flumetrin pOllr-OIl,

que a pesar de no tener una acción exclu-

sivamente garrapaticida, ya que parte de
su forma de actuar es esterilizante de te
leoginas, presenta una eficacia cercana al
100% desde el primer día posterior a la
aplicación.

En caso de los inhibidores de quitina, hay
desove y eclosión de larvas posterior al
tratamiento ya que su forma de acción es
sobre la muda de los estadios parasita
rios, por lo que tiene mayor eficacia so
bre larvas y ninfas que sobre adultos. La
eficacia sobre adultos es apenas del 8%,
el control sobre ninfas cercano al 92% y
99,9% sobre larvas parasitarias, a partir
del día + 14 post tratamiento (cuadro 8).
Este comportamiento marca un control
global de 64% en el ciclo parasitario.

Todos los garrapaticidas registrados de
mostraron un 99,9 a 100% de eficacia
sobre ninfas y larvas (excepto Fluazuron
y Flumetrin), confirmando que estos es
tadios presentes al momento del trata
miento, no se desarrollan como adultos
ingurgitados.

5. El "Riesgo Epidemiológico Cero"
referido a la eficacia absoluta de la for
mulación (IR valor cero), es de 5 días
para el Fipronil, 6 días para las Lacto
nas 3.15%, 7 días para los productos de
inmersión, 8 días para las Lactonas 1%
y de aplicación pOllr-OI/ 0.5%.

Estos valores en días son los máximos halla
dos dentro de cada gl1lpo pero no retleja el
resultado más probable (cuadro 2).

El grupo de los acaricidas de inmersión
es el único que puede presentar el menor
tiempo de riesgo epidemiológico en di
seminar garrapatas viables ya sea por la
mayor capacidad de volteo de garrapa
tas y/o por la baja o nula eclosión de los
huevos depositados. En la casuística es
tudiada por inmersión, el contacto es in
mediato y la eficacia alcanza rápidamen
te el 100%. Esta eficacia se logró como
máximo al cuarto día en 19 de los 24 pro
ductos analizados, presentándose en la
totalidad de los productos con base a
amidinas (cuadro 4).

En el resto de los grupos la caída de ga
rrapatas es con postura y eclosión, mas
marcado en las Lactonas 3.15%, 1% y
0,5% donde todos los días de caída de
garrapatas se dan con postura de huevos
y eclosión, en la Eprinomectina 0,5%
pOllr-oll la eficacia en los primeros 2 días

post tratamiento es muy baja, incremen
tándose en forma marcada a partir del
tercer día.

Con Fipronil el riesgo epidemiológico
cero comienza antes de que los animales
estén libres de garrapatas, dado que hay
caída de garrapatas durante mayor nú
mero de días de los que registran ovi
posición y eclosión.

En caso de Fluazuron el riesgo cero co
mienza a partir del día 18 post tratamiento
y para Flumetrin a partir del día 16.

Este criterio es aplicable en la situación
de mantener un predio o potrero libre de
garrapata, se debería de esperar el tiem
po suficiente de acuerdo al producto uti
lizado.

En productos en que coincidan las carac
terísticas de poca residualidad y que ne
cesiten mayor número de días en lograr
"riesgo epidemiológico cero", hay posi
bilidad de que los bovinos se reinfesten
con larvas si son devueltos a un potrero
con garrapata en espera a que estén li
bres del ectoparásito. A modo de ejem
plo, una Lactona pOllr 01/ que en la prác
tica no presenta residualidad y demora
entre 5 a 9 días en finalizar la caída de
garrapata, puede durante éste lapso ver
se reinfectadas, por lo que se hace nece
sario conocer bien la característica del
producto y la epidemiología del parásito
para lograr el objetivo previamente esta
blecido.

6. Los datos en la prueba de establo, de
porcentaje de eficacia en el ciclo parasi
tario así como los del poder residual ab
soluto, indican que los estadios inmadu
ros presentes (larvas y ninfas) no logran
desarrollarse hasta la etapa de adulto in
gurgitado.

No se disponen de datos sobre el mo
mento en que se interrumpe el ciclo de la
garrapata yen consecuencia sobre la po
sibilidad de transmisión de hemoparási
tos.

7. Para extrapolar los resultados ob
tenidos a condiciones de campo, hay
que considerar que el acaricida se va a
enfrentar a distintos desanos, particula
res de cada lugar, que pueden hacer dife
rir de la eficacia y residualidad hallada en
la prueba de establo.
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Los errores operativos (baja concentra
ción del baño de inmersión, mal cálculo
de dosis de los inyectables y pOllr-OIl,

etc.), distintos grados de resistencia de
las poblaciones de garrapatas de campo,
la influencia del clima en los acaricidas
de contacto (efecto de lavado por la llu
via o rocío), menor eficacia de los pOllr

011 en animales con pelo de invierno, son
algunos de los factores qll(~ hay que
considerar como posibles c~ausas de
discrepancia en la eficacia y residua
Iidad del acaricida en relación a lo
obtenido en la prueba de establo.

8. Si bien los baños de inmersión y algu
nas formulaciones de Lactonas Macrocí
clicas al 1% tienen algunos días de poder
residual, estos son erráticos y en la prác
tica no debería ser considerado, por lo que
la frecuencia de tratamientos en caso de
erradicación debe hacerse COIT..O máximo
cada 21 días (ciclo de la garrapata).

En los baños de inmersión se ha determi
nado en condiciones de establo períodos
protectivos variables, dependientes del
ensayo. Dadas las condiciones de trata
mientos "a campo", aún en formulacio
nes con srripping (agotamiento) contro
lado no todos los animales van a ser ba
ñados a la máxima concentración (pie de
baño), esta característica es inherente al
comportamiento dinámico del acaricida,
por lo que la residualidad será variable
dentro de un mismo rodeo, sumado a esto
las influencias climáticas que disminu
yen la concentración del acaricida (sol,
lluvia, rocío), dificultan establecer pe
ríodos de residualidad repetibles.

Experiencias similares fueron publicadas
por J.George y col.,2004 (\3), donde en
las zonas de cuarentena de Estados Uni
dos, realizan tratamientos con Couma
phos (0,165%) cada 14 a 17 dras, duran
te 6 a 9 meses dependiendo de la época
del año, la residualidad hallada por los au
tores para este principio activo varió entre
lOa menos de 7 días según el ensayo y no
es considerada para aumentar los días de
intervalo entre tratamientos, sino que al
fijar una frecuencia de tratamiento menor a
la del ciclo parasitario, tratan de disminuir
los riesgos en que se desaJTollen adultos
ingurgitados en caso de no poder repetir el
tratamiento a los 21 días.

"Comunicación personal

En otro trabajo con Amitraz (Taktic
12,5%) J. George, 1998 (12), demuestra
una residualidad de 14 días en condicio
nes de establo y 7 días en condiciones de
campo según Garris y George, 1985 (11).

Fragoso y col, 2006 (6) en pruebas ori
ciales a campo, con cepas sensibles de
garrapatas para el registro de acaricidas
en México, determinaron para amidinas
a 200 ppm períodos de residualidad de I
a 5 días en aplicación por aspersión y
entre 5 a 12 días para las mismas formu
laciones si la aplicación era por inmer
sión. En el mismo ensayo la Z-cyperme
trina (220 ppm) demostró I1 a 12 días
de residualidad.

Las pruebas de establo realizadas en
DILAVE para las Lactonas tuvieron las
siguientes características, para Ivermec
tina, el primer ensayo realizado en 1984
con un doble tratamiento con 9 días de
intervalo, demostró un poder residual de
9 días, Doramectina presentó una resi
dualidad variable (9 y 21 días), mientras
que Abamectina y Moxidectin no demos
tI'aron residualidad contra larvas infes
tantes. La experiencia internacional, en
el caso de Ivermectina 1% Y Moxidectin
1%, R. Davey, 2005 (8) encontró sola
mente unos pocos días de efecto resi
dual y la frecuencia de utilización en caso
de erradicación para su programa es de
14 a 17 días, mientras que George, 2004
(14) encontró 1 semana de residualidad
para Doramectina 1% recomendando su
uso cada 21 a 28 días para erradicación.

En formulaciones cuya característica es
la alta residualidad, Davey y col., 1998 (6)
en prueba de establo para Fipronil 1%
(Merial S.A.) hallaron garrapatas viables
con postura y eclosión hasta 7 días post
tratamiento, posteriormente entre el día 8
al 27 encontraron algunos días con caídas
de teleoginas sin tener capacidad de repro
ducirse. A pesar de obtener un 99,7% de
ericacia, debido a la caída de garrapatas
dentro de los 21 días del ciclo parasitario,
advierte sobre el potencial riesgo de dis
persar garrapatas viables. Según estos au
tores, el mayor aporte de esta molécula en
una campaña de erradicación es de proveer
un poder residual relativamente prolonga
do, 100% de eficacia hasta la 6 semana
post tratamiento.

Por el contrario Fragoso, 2006 (10) en
prueba de campo, encontró 13 días de
residualidad para el Fipronil con presen
cia de garrapatas hasta 28 días post tra
tamiento (1 garrapata en un solo animal).
La misma formulación en prueba de es
tablo demostró 32 días de residualidad,
lo cual marca la diferencia de residuali
dad entre pruebas de Campo vrs. Esta
blo, atribuible a factores climáticos.

En México, el Centro Nacional de Para
sitología (CENAPA) está llevando a cabo
experiencias de erradicación con Ivermec
tina 3,15% (lvomec Gold, Merial S.A.)
de aplicación cada 60 días dado los re
sultados obtenidos en prueba de establo
y por ser una molécula a la cual no hay
resistencia diagnosticada en México. En
la prueba de establo Ivomec Gold de
mostró 50 días de residualidad sobre lar
vas, al lo cual le suman 10 días más ase
gurándose que en 60 días post tratamien
to no encuentran garrapatas adultas in
gurgitadas. (Fragoso, H.; Neri, S. 2007)'1.

La disminución en la cantidad de días del
poder residual de los acaricidas, es una
de las primeras características que se ma
nifiesta ante la aparición de la resisten
cia parasitaria. Una vez aplicados los
productos, estos presentan una curva de
concentración decreciente en relación al
tiempo. Los parásitos con genes resis
tentes (heterocigoto) necesitan concen
tI'aciones letales mayores que los genéti
camente sensibles, por lo tanto, encuen
tran concentraciones letales solamente
los primeros días post tratamiento, lue
go la concentración comienza a dismi
nuir siendo efectiva solamente a los in
dividuos sensibles permitiendo el desa
n'ollo de los heterocigotos resistentes
(15,16).

La eficacia y residualidad de los garrapa
ticidas está fuertemente influida por el
fenómeno de resistencia parasitaria (4,
5,20).

9. El 95% de control exigido a los garra
paticidas es un valor aceptado inclusive
en campañas para erradicar la garrapata.
Más aún, si se considera el poder resi
dual de los acaricidas por mínimo que
sea y se hacen las apl icaciones de acuer
do a la frecuencia establecida para la erra
dicación, se pasa del 95% al 100% de
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eficacia ya que desde la segunda aplica
ción en adelante no hay posibilidad que
pueda desarrollarse una teleogina ingur
gitada. Países como Australia, México,
Argentina exigen entre un 95 a 100% de
eficacia con pruebas similares de establo
(1,3, 16).

Davey, 2002 (7) en un estudio realizado
obtuvo con un solo tratamiento de Epri
nomectina un control de 87,7%, en las
mismas condiciones, si el producto era
aplicado en un régimen de doble trata
miento con 4 días de intervalo obtuvo un
control de 99,7% sugiriendo que para
erradicación la Eprinomectina podría ser
utilizada en doble tratamiento cada 21 a
28 días.

Esta experiencia confirma que los garra
paticidas no necesariamente deben tener
siempre una eficacia de 99 a 100% para
ser utilizados en una campaña de erradi
cación, la diferente oferta de acaricidas y
las distintas oportunidades de uso hacen
que la estrategia aplicada, relacionada a
la frecuencia de aplicación y a la rota
ción de los acaricidas, sea clave en lograr
los máximos porcentajes de control.

CONCLUSIONES

l. El riesgo epidemiológico es un con
cepto de suma importancia debiendo ser
considerado en el movimiento de gana
do, principalmente a zona libre, para di s-
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De Interés

Intoxicación espontánea por Myoporum laetum en bovinos en Uruguay

García y Santos, C. '*; Pérez, W'; Cape/ti, A.'; Rivera, R. 2

RESUMEN
Se describen brotes de intoxicación por MYOpOrtllll laet/l/ll en
bovinos en las zonas sur y sureste de Uruguay, en estableci
mientos de los departamentos de Canelones, Lavalleja, Rocha
y San José, ocurridos durante el invierno de 2005. La enferme
dad afectó vacas y vaquillonas Holando, Hereford, Aberdeen
Angus y cruzas y novillos de sobreaño Hereford, Aberdeen
Angus y cruzas, que tuvieron acceso a gajos de árboles derriba
dos por el viento, luego de un gran temporal. Los signos clíni
cos fueron observados 4 a 6 días después de la tormenta, carac
terizándose por cólicos, edema de ubre, corrimiento ocular se
roso, ictericia, dermatitis severa en áreas de piel blanca de re
giones del cuerpo expuestas al sol, abortos en vaquillonas y
muerte 24 a 48 horas después de la observación de los signos
clínicos. Las lesiones macroscópicas observadas fueron edema
subcutáneo, ictericia generalizada, abundante líquido seroso en
cavidades, hemorragias en epicardio y endocardio, hígado ama
rillento y con hemorragias puntiformes. En el contenido rumi
nal se observó abundancia de hojas de Myop0rl/l1Ilaet/ll1l, con
firmadas por análisis microhistológico. Las principales lesio
nes histológicas fueron de necrosis difusa mediozonal y peri
portal con proliferación canalicular y hepatocitos aumentados
de tamaño con vacuolización. En base a los datos epidemioló
gicos. signos clínicos, lesiones macroscópicas e histológicas se
realizó el diagnóstico de intoxicación por Myop0rl//Illaet/l/ll en
estos brotes.

Palabras clave: Plantas hepatotóxicas, Myopor/ll1l laetlll1l,
!otosensibilización hepatógena, necrosis hepática.

SUMMARY
In the present work we describe toxic outbreaks caused by
Myop0rl//Il laet/l/ll in bovines. The intoxications took place in
the southeast and southern regions of Uruguay. specifically in
the counties of Canelones, Lavalleja, Rocha and San José, du
ring the winter of 2005. The disease affected cows and young
steers Holando. Hereford, Aberdeen Angus and cross breed,
which had access to fallen branches of trees arter a big tem
pest. Clinical signs were observed 4 to 6 days after the storm,
and were characterized by colic, oedema ofthe mammary gland.
serous ocular discharge. generalizedjaundice, severe dermatitis
in white arcas al' the ski n exposed to the sun, abortion in hei
fers, and death 24 to 48 hours arter the beginning of clinical
signs. Macroscopic lesions included subcutaneous oedema,
generalizedjaundice, excesive amount of liquid in serous cavi
ties, hemorrages within the epicardium and endocardium, ye
Ilowish liver with petechial hemorrages. A large quantity of
Myop0rl/l1I laeflll1l leaves were confirmed in the ruminal con
tent by microhistological analysis. The main histopathologic
lesions were diffuse periportal and mediozonal necrosis, with
canalicular proli feration and hepatocytic hypertrophy with
vacuolization. The epidemiologic data, clinical signs, macros
copic and hystopathological lesions supported a diagnosis al'
Myop0rl/l1Ilaetlll1l intoxication for the aforementioned clinical
outbreaks.

Key words: f-1epatotoxic plants, Myopor/ll1l laet/ll1l,
hepatogenolls, p/lOtosensitizatio/l, hepatic necrosis

INTRODUCCIÓN
Myopor/ll1l laet/ll1l (transparente, cerca
viva) pertenece a la familia Myopora
ceae, son plantas ornamentales origina
rias de Nueva Zelanda. Son arbustos o
árboles de hasta 5 m de altura, con la
corteza agrietada, hojas lanceoladas ver
des y superficie con numerosas glándu
las transparentes, flores blancas con
manchas púrpuras y frutos que son dru
pas redondas de 5-10 mm de longitud de
color púrpura (5).

La intoxicación por Myop0rl/l1I laet/llll
ha sido descrita en Australia, Nueva Ze-

landa (1,3), Argentina (8), Brasil y Uru
guay (6, 12). Se afectan bovinos y ovi
nos, también son sensibles a la intoxica
ción los equinos y suinos (7), siendo la
intoxicación reproducida experimental
mente en bovinos y ovinos (9, 10).

La intoxicación por esta planta ocurre
por el consumo de hojas de los gajos y
árboles derribados por el viento o po
das, o directamente de las hojas de los
árboles, cuando hay escasez de forraje
en el invierno o cuando los animales bis

can protección durante temporales (3, 6,
7, 8).

Los principios tóxicos son aceites esen
ciales furanosesquiterpenos, de los cua
les el más conocido es la ngaiona (2). Se
encuentran principalmente en las hojas
y en menor concentración en los frutos,
siendo estos los responsables de la foto
sensibilización hepatógena (7).

Los signos clínicos aparecen 2 a 6 días
después de la ingesta de la planta. y la
muerte ocurre 24 a 48 horas después del
inicio de los signos clínicos en los casos
más agudos (6). Algunos animales se re
cuperan entre 15 a 30 días después de
ocurrir la intoxicación (6, 7. 12).

¡Dirección de los aut.ores: 1: Área de Toxicología, Facultad de Veterinaria, A.Lasplaces 1550, Cp. 11600 Montevideo, Uruguay. 2: Dirección de Labotaralorios
Velerinarios "Miguel C. Rubino", Laboratorio Regional Noroeste, Casilla de Correo 57037. Cp. 60.000, Paysandú. Uruguay. Autor para correspondencia:
Carmen García y Sanlos e-mail: cgarciaysantos@gmail.com teléfono:+59826287672.
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Los animales intoxicados presentan ano
rexia, depresión, ictericia y en aquellos
animales que no mueren o que tienen un
curso clínico más prolongado se obser
van lesiones de fotosensibi lización he
patógena, con edema de ubre, dermatitis
en las áreas depigmentadas y desprovis
tas de pelo, como en las regiones palpe
brales, plano nasolabial y orejas. Tam
bién presentan inquietud, cólicos, coceos,
edema de los miembros, conjuntivitis y
queratitis; yen los casos más severos la
piel se presenta con ulceraciones y des
prendimiento (6, 12, 13).

Se ha reportado una elevación de los ni
veles séricos de aspartato aminotransfe
rasa (AST), gamaglutamil transferasa
(GGT) y bilirrubina (1, 3, 11).

En la necropsia se describe ictericia ge
neralizada, edema subcutáneo, hígado
amarillento con hemorragias puntiformes
y acentuación del patrón lobular, vesí
cula biliar edematizada, y orina de color
amarillo oscuro (3, 8). Histológicamente
las lesiones del hígado son de necrosis
hemorrágica periportal, con proliferación
de las células epiteliales de los conduc
tos biliares y en trabajos experimentales
necrosis hemorrágica periportal y/o cen
trolobulillar (1, 11).

El objetivo del presente tn:,bajo es des
cribir varios brotes de intoxicación por
Myoport/m laetlll1l en bovinos, ocurridos
después de un fuerte temporal que afec
tara los departamentos delmr y sureste
de Uruguay.

MATERIALES YMÉTODOS
En agosto de 2005 fue solicitada la asis
tencia del Área de Toxicología de la Fa
cultad de Veterinaria, debido a muertes
en bovinos, en los departam.entos de La
valleja, Canelones, Rocha y San José.

Los datos epidemiológicos y signos clí
nicos fueron recogidos por los autores
en las visitas realizadas a los estableci
mientos afectados y por información
aportada por los veterinarios locales. Se
recorrieron los potreros problema, bus
cando la presencia de agentes hepatotóxi
cos, se colectaron muestras de plantas
para clasificar botánicamente y materia
muerta vegetal de una pradera vieja para
conteo de esporas del hongo Pirhomyces
chartar1l1ll.

La identificación de la planta se realizó
en la Cátedra de Botánica de la Facultad
de Química, por clave botánica y com
paración.

Se realizó la necropsia de cuatro bovinos
intoxicados y se tomaron muestras de
hígado, riñones, intestinos, pulmones,
corazón y encéfalo, fijadas en formol
bufferado al 10 % por 24 horas. Estas
muestras fueron enviadas al Laboratorio
DILAVE Regional Noroeste, Paysandú,
donde se realizaron secciones de 5JLm de
espesor y se tiñeron con hematoxilina y
eosina, para su estudio histopatológico.

Los contenidos ruminales fueron colec
tados para análisis microhistológico, pre
parados con ácido nítrico, llevados a 60°
C en baño de agua durante I minuto. Pos
teriormente se disolvieron en 200 mI de
agua y se pasaron por dos tamices de I y
0,2 mm. La fracción intermedia de las
mismas fue preparada para histología y
observada microscópicamente a diferen
tes aumentos, para reconocer fragmen
tos de plantas.

RESULTADOS

Identificación botánica

Las muestras de transparente fueron
identificadas por el Lic. Eduardo Alonso
como Myoport/11l laetul1l MVFQ 4324
Carmen García y Santos s/n, en el herba
rio de la Facultad de Química.

Epidemiología

Los casos descritos de intoxicación por
Myoport/l1llaetl/m en bovinos fueron re
gistrados en 7 establecimientos, poste
riores a un fuerte temporal que ocurrió a
fines de agosto de 2005.

De acuerdo al Informe elaborado por la
Dirección Nacional de Meteorología de
nuestro país, sobre el temporal del 23 y
24 de agosto de 2005 (http://
www.presidencia.gub.uy/_web/noticias/
2005/0912005090606.htm), se registra
ron rachas de vientos de 174 km/h, máxi
mo verificado en la Estación Meteoroló
gica del Aeropuerto Internacional de Ca
rrasco a la hora 22:35, y la extensión del
fenómeno fue de aproximadamente 10
horas, con frecuentes rachas de gran in
tensidad, cercanas al tope mencionado.
Hacia el final del día 23 de agosto se des-

plazó y profundizó rápidamente sobre
nuestro país una depresión atmosférica,
afectando principalmente las zonas sur
y este del territorio nacional.

Tres de los siete establecimientos se lo
calizaban en Estación Andreoni, Depar
tamento de Lavalleja, dos en Rincón de
los Olivera, Departamento de Rocha, uno
en la zona de Ombúes de Betancor, De
partamento de Canelones y otro en la
zona de Ecilda Paullier, Departamento
de San José.

En la mayoría de los casos, los animales
estaban en potreros de campo natural,
con montes de abrigo de transparente de
mediano y alto porte. Árboles y ramas
fueron derribados por el viento, quedan
do al alcance de los animales que busca
ban abrigo y comieron hojas que comen
zaban a marchitarse (Figura 1).

El total de animales que tuvieron acceso
a ramas caídas de árboles de transparen
te, fue de 279, la morbilidad varió de 8 a
40% y la mortalidad de O a 8,3%. Los
datos epidemiológicos y clínicos se en
cuentran detallados en el Cuadro l.

Signos clínicos

Las mani festaciones clínicas aparecieron
48 a 72 horas posteriores al temporal,
observándose ictericia, dermatitis en zo
nas de piel blanca y áreas desprovistas
de pelo, edema de ubre, cólicos, nervio
sismo, coceos y constipación (Figuras 2
y 3). Los abortos ocurrieron en 2 pre
dios, en un lote de vaquillonas Holanda,
abortaron 2 de un total de 10 animales y
en el otro brote, abortaron 3 vacas cruza
de carne, de un total de 20.

Los animales fueron encontrados muertos,
72 a 96 horas después de la tormenta.

Hallazgos de necropsia

Las lesiones observadas fueron, líquido
seroso en cavidades; en hígado aumento
de tamaño, coloración anaranjada, con he
morragias puntiformes y patrón lobular
acentuado; recto con materia fecal con
estrías de sangre; corazón con hemorra
gias subepicárdicas y subendocárdicas.

Hallazgos histopatológicos

Histológicamente se observó necrosis
difusa preferentemente mediozonal y

26 Veterinaria, (Montevideo) 43 (169) 25 - 29 (2008)



Cuadro 1. Datos epidemiológicos y clínicos de los brotes de intoxicación espontánea por Myoporul/1 /aetulIl en bovinos en Uruguay.
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Figura 4. Hígado. Necrosis difusa mediozonal y periportal,
proliferación canalicular y hepatocitos aumentados
de tamaño con vacuolización. Fibrosis moderada e
infiltración inflamatoria periponal. HE, obj.20.

periportal, proliferación canalicular y he
patocitos aumentados de tamaño con
vacuolización. También se apreció mo
derada ribrosis e infiltración inflamato
ria periportal (Figura 4).

Análisis microhistológico

Epidermis de hojas de Myoportllll /ae

tllm fueron observadas en los prepara
dos histológicos de los contenidos rumi
nales de los animales necropsiados.

Conteo de esporas del hongo
Pit/lOmyces chartarum

En la materia muerta de la pradera anali
zada, no se encontraron esporas del hon
go Pithomyces chartartlI1l.

DISCUSIÓN

El diagnóstico de la intoxicación espon
tánea por Myoportlm /aetlll1l de este es-

tudio se basó en los datos epidemiológi
cos, signos clínicos, hallazgos de necrop
sia y en la histopatología.

Las circunstancias que favorecieron la
intoxicación, presencia de gajos de árbo-

les con hojas pre
marchitadas de
transparente, épo
ca del año en la
cual se dan tempo
rales, animales que
buscan abrigo, son
las mismas descri
tas por otros auto
res (3, 6, 8).

Los cuadros clíni
co y patológico
observados en los
animales de este
estudio, así como
las lesiones mi
croscópicas, son
similares a los
mencionados por
otros autores (3, 6,
8) en la intoxica
ción natural y ex
perimentalmente
(9, 10).

La concentración mayor de los aceites
esenciales furanosesquiterpenos se en
cuentra en las hojas de Myoportlm /ae

tllln. La severidad de los signos clínicos
y lesiones hepáticas, resultan de la ex
posición natural a estas hepatotoxinas,
dependiendo de diversas variables de la
planta y de reacciones metabólicas ini
ciadas por la intoxicación (4).

En dos predios ocurrieron abortos, en
uno abortaron 2 de 10 animales y en el
otro 3 vacas de un total de 20. La biblio
grafía consultada no describe abortos
causados en la intoxicación por Myopo

mm Laetum, pero han sido citados en
intoxicaciones por árboles que producen

fotosensibi lización hepatógena como
Enterolobillm contortisiliqlllll1l, E. glllll

mifertll1l, E. Timbollva, Slryphllodendroll
coriacelll1l y S. obovallllll (Leguminosae
Mimosoideae) en Brasil (7, 15).

Estos abortos ocurrirían como conse
cuencia de la grave intoxicación que pro
duce dcbilidad orgánica de los animales
( 14).

Se realizó diagnóstico diferencial con
otras causas de fotosensibilización he
patógena, descartando especies vegeta
les descritas en Uruguay, como Lalltalla

camara, y Senecio spp., por no estar
presentes en los potreros problemas o
no existir evidencias de su consumo por
los animales. Tampoco se encontraron
árboles de los géneros ElIteroLobill11l y
Slryp/lIlOdendroll en los potreros. No se
obscrvaron esporas del hongo Pithol1lY

ces charlarum, en materia vegetal muer
ta y verde de uno de los potreros que
había sido pradera varios años atrás.

CONCLUSIONES

Dado la asociación con el temporal, la
ingestión confirmada por análisis micro
histológico de Myoporul1l laellll1l, la au
sencia de otras plantas hepatotóxicas
como Senecio spp. y Lalllalla camara y
otros agentes hepatotóxicos en los esta
blecimientos, consideramos al transpa
rente como la única causa de los proble
mas presentados.
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con margen de 2,5 cm a cada lado y deberá
estar escrito con caracteres de 12 puntos,
con interlineado doble y numeración de
lineas.

Los cuadros y figuras deben ir al final del
manuscrito (cada una en hoja aparte).

Las fotografías o impresiones serán en
blanco y negro (con 300 dpi de resolución
como mínimo), en un máximo de 5 que
serán adjuntadas al original, con leyenda
en hoja aparte y numeradas al dorso indi
cando el borde superior derecho. Las foto
grafías o ilustraciones en color podrán ser
publicadas pero a costo de los autores, no se
aceptarán diapositivas.

Los autores solicitarán por nota aparte y
con la firma de todos ellos la publicación
del trabajo, designando a uno de los mis
mos para ser enviada la correspondencia
(indicando dirección postal completa, te
léfono, fax y correo electrónico), deján
dose establecido que el mismo no se ha
publicado ni se ha remitido a ninguna otra
publicación periódica. Se aceptarán traba
jos que hubieran sido publicados como re
súmenes o comunicaciones cortas en con
gresos, simposios o jornadas, debiéndose
en este caso indicarse en el pie de la pri
mera página del artículo.

Los trabajos recibidos serán evaluados por
el Consejo Editor pudiendo darle los desti
nos siguientes: aceptarlos, devolverlos a los
autores para su adecuación o rechazarlos.

El Consejo Editor los clasificará en:

l. Trabajo Científico (artículo original,
comunicación corta, revisión) y

2. Trabajo de Difusión (práctica veterina
ria, diagnóstico, tecnológico, conferencia).

Los autores recibirán 10 separatas. Los
trabajos aceptados para publicación pasan
a ser propiedad intelectual de la SMVU
quedando los derechos de publicación del
trabajo a su cargo. Las reproducciones par
ciales o totales sólo pueden realizarse con
la autorización escrita del editor.

1. Trabajos Científicos

Es una publicación que describe resultados
originales que contiene suficiente infor
mación como para que otro investigador
pueda: evaluar las observaciones, repetir
los experimentos y comprobar las conclu
siones. Un artículo original requiere rigor
científico, expresado con lógica, claridad
y precisión, con una extensión en función
de los resultados y respaldado por citas
bibliográficas imprescindibles. Existirá un
arbitraje de estos trabajos que serán eva
luados por reconocidos especialistas del
tema nacionales e internacionales.

2. Trabajos de Difusión

Son aquellos trabajos que no cumplen con
las normas de trabajos científicos origina
les, pero que su contenido es de un interés
o seriedad tal que merece su publicación.
El Consejo Editor evaluará el trabajo y lo
clasificará según su contenido en: prácti
cas veterinarias, casos clínicos, diagnósti
cos, tecnológicos, conferencias, educación,
u otro según corresponda.

Normas de redacción para Artículos
Originales

Contendrán los siguientes elementos:

Título: Será lo más breve y claro, refle
jando exactamente lo que el trabajo con
tiene. Escrito en minúsculas.

Nombre de Autores: Apellido, Inicial del
nombre; otro/s nombres ejemplo: Vidal, L.

1
:

Gómez, J.~

Dirección de autores (en pie de página):
ejemplo:

I Departamento de Bovinos, Facultad de
Ciencias Veterinarias, Suipacha 698, Bue
nos Aires, Argentina, tel.: (497)3002511,
e-mail: vidal@facvet.com.

~ Facultad de Veterinaria. Se detallará sola
mente la dirección postal completa del
autor responsable o correspondiente, para
los demás autores solamente el nombre de
la institución.

RESUMEN

Dará una idea clara y precisa del conteni
do del artículo, conteniendo: objeti vos,
metodología, resultados, conclusión. No
debe excederse de 200 palabras, escrito en
español en tiempo presente y en un sólo
párrafo luego del encabezado del título y
los autores.

A continuación poner las Palabras clave:
hasta cinco

SUMMARY Es la traducción del Resumen.
Las palabras clave en inglés es Key words
(basadas en el CAB Thesaurus).

INTRODUCCIÓN

Los autores deben suministrar anteceden
tes suficientes sobre el tema para que el
lector no deba recurrir a otras publicacio
nes anteriores y para que comprenda la
importancia o trascendencia de la investi
gación que se comunica. Deben referirse
al contexto en general (en el mundo, etc.)
y en particular (en el país), eligiendo las
informaciones más recientes y más rele
vantes. Se deben dar los fundamentos cien
tíficos del estudio y definir claramente cuál
es el propósito de escribir el artículo, pre
cisando en el último p,írrafo los objetivos
del trabajo. Escrito en tiempo presente.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los autores deben dar suficientes detalles
para que un investigador competente pue
da repetir los experimentos y definir el
diseño experimental. Describir claramen
te los animales utilizados, su número, es
pecie, género, raza, edad. El diseño que
utilice animales debe estar aprobado por
la Comisión Honoraria de Experimenta
ción Animal (CHEA).

Mencionar los reactivos, drogas o medi
camentos por su nombre genérico o quí
mico o por marcas comerciales patenta
das. Los métodos y procedimientos deben
ser detallados y bibliográficamente refe
renciados. Deben precisarse con claridad,
tiempos, temperaturas, etc. Los métodos
de los análisis estadísticos deben señalarse
y citarse bibliográficamente.
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RESULTADOS

La descripción de los resultados obtenidos
debe presentarse con claridad. Primeramen
te dar una visión general de los resultados
experimentales y luego pueden describirse
en cuadros o figuras (gráficos, dibujos, fo
tografías) los datos de los experimentos.
No deben presentarse datos n:petitivos o
demasiado extensos. Deben usarse medi
das del sistema métrico decimal dentro de
lo posible u otras medidas convenciona
les. Los análisis estadísticos de datos de
ben señalar su significación. Debe redac
tarse en tiempo pasado.

DISCUSIÓN

Deben mostrarse las relaciones entre los
hechos observados, con las hipótesis del
propio experimento y/o con :as teorías,
resultados o conclusiones de otros auto
res. Deben aplicarse las referencias biblio
gráficas al experimento y no abundar en
detalles no estudiados. Deben exponerse
la significación de los resultados y evitar
las repeticiones. Escrito en til~mpo pasa
do en tercera persona del singular o plural
según corresponda.

CONCLUSIONES

Se deberán sacar conclusiones que sean jus
tificadas por los datos expresándolas en
forma clara. Se deben resumir y globalizar
las conclusiones parciales que se obtuvie
ren de diferentes resultados del trabajo. No
deben darse conclusiones demasiado gene
rales. Debe haber una coherencia entre los
objetivos, los resultados y las conclusio
nes, pudiendo sugerirse recom~ndaciones.

Agradecimientos

Deberá constar el nombre de lls personas
y la institución a la que pertenecen ha
ciendo mención al motivo del agradeci
miento. Debe ser escrito en forma concisa
y hacer referencia a materiales o equipos
y al apoyo financiero.

Referencias Bibliográficas

En el texto: Al final de cada parágrafo se
citará entre paréntesis (Apellido autor,
año) o si los autores fueran dos se coloca
rán los (apellidos de ambos y el año) o si
son varios (Apellido ler Autor y col., año).
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En la cita de comunicaciones personales: se
cita el Nombre (apellido, inicial del nom
bre) (Año), se hace una llamada y se cita al
pie de página con el texto: Comunicación
personal. No citar en las referencias biblio
gráficas.

En el ítem de Referencias bibliográficas:
Debe hacerse especial atención al texto
de las referencias bibliográficas, no se acep
tarán trabajos mal referenciados. Las re
ferencias deben colocarse en orden alfa
bético de autores. Deberán citarse de la
siguiente manera: Apellido seguido de coma
y un espacio (, ) y luego la(s) inicial(es)
seguida(s) de un punto (.). Ej. : González,
R. Si hubieran varios autores deben sepa
rarse entre sí por un punto y coma (;). A
continuación, se colocará el año de la pu
blicación entre paréntesis. Ejemplo: Gon
zález, R.; López, A. (1989). Más de una
referencia del mismo autor se ordenará en
orden cronológico decreciente. Después del
año se escribirá el título del artículo ter
minado en punto.

Las revistas científicas serán citadas se
gún las abreviaturas convencionales, ej.:
Am.J.Vet.Res. o el nombre completo de la
revista, seguido por el volumen, el núme
ro entre paréntesis, seguido por los números
de páginas precedidos por dos puntos, ejem
plos: 12:44-48. o también: 12(8):44-48.
Ejemplo: González, R.; López, A. (1989)
Paraqueratosis en suinos. Am.l. Vet.Res.
12(8):44-48.

En el caso de la cita de libros, se indicará Auto
res (Año) Título, n° de edición (salvo la lera.),
Lugar de edición, Editorial, Cantidad de pági
nas del libro. Ejemplo: Rosemberger, G (1983)
Enfermedades de los bovinos. 2a. ed. Berlín,
Ed. Paul Parey, 577 p.

En el caso de la cita de capítulo de libros,
se indicará Autores (Año) Título del capí
tulo, In: Autores (editores) del libro, Títu
lo del libro, Edición, Lugar de edición,
Editor, Páginas inicial y final del capítulo
precedido por pp y entre guión. Ejemplo:
Dirksen, G (1983) Enfermedades del apa
rato digestivo. En: Rosemberger, G. En
fermedades de los bovinos. 2a. ed. Ber
lín, Ed. Paul Parey, pp. 235-242.

En la cita de congresos: Autores (Año) Título
del artículo. Nombre del congreso. Número
ordinal del congreso, Ciudad, País, páginas.

En la cita de una tesis: Autores (Año) Tí
tulo de la tesis. Tipo de tesis (ej.: doctor
veterinario), Institución, Ciudad, País.

No citar en ésta secclon (referencias bi
bliográficas) las comunicaciones persona
les. Se citan al pie de la página en el texto.

Cuadros

Los cuadros deben tener un n° de identifi
cación correlativo que figurará en el texto
y contendrán un texto de título en la par
te superior. Deben contener información
sobre el experimento que lo autodefina.
Las referencias o símbolos de los cuadros
se presentarán al pie del mismo en letra
cursiva de tamaño lO puntos. Ejemplo:
Cuadro l. Variación de la temperatura en
función del tiempo. Ejemplo de pie de cua
dro: T = temperatura, t = tiempo (en mi
nutos). Si el cuadro no es original, citar la

fuente (Autor y año) en pie de página.

Figuras y Gráficos

Las figuras o gráficos deben tener un n° de
identificación correlati va que correspon
da con el texto y contener un texto de
definición del contenido en la parte infe
rior, con leyendas y definición de los sím
bolos utilizados. Si la figura o gráfico no
es original, citar la fuente (Autor y año)

en pie de página.

Fotos

Las fotografías y especialmente las mi
crofotografías deben contener una escala
de referencia. Deben tener un n° de identi
ficación correlativo que corresponda con
el texto y contener un texto de definición
del contenido en la parte inferior, con le
yendas y definición de los símbolos utili
zados. Si la fotografía no es original, citar

la fuente (Autor y año) en pie de página.

Normas de redacción para Revisiones

Es un trabajo científico con el objetivo de
efectuar una revisión o recapitulación ac
tualizada de los conocimientos presentan
do una evaluación crítica de la literatura
publicada según la perspectiva del autor.
Este tipo de trabajo permite una mayor
discrecionalidad en la presentación de la
organización pero debe mantener rigor
científico. Deberán describirse los objeti
vos y el alcance que se pretende lograr. La
cita de bibliografía será la misma que la de
los artículos originales.
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