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1. INTRODUCCIÓN

La Resistencia antihelmíntica (RA) es

un fenómeno común en poblaciones de

nemátodos gastrointestinales de ovinos,

y se caracteriza por tener una base

RESUMEN

Se presentan los resultados obtenidos en la aplicación del

Programa "Matalombriz", destinado al control de las especies de

nemátodos más prevalentes y patógenas del ovino en Uruguay. En su

implementación, se buscó reducir la presión con drogas de amplio/
mediano espectro, aún eficientes, como medida para dilatar la

selección de poblaciones resistentes a los antihehmlnticos (RA).

El Programa fue planificado sobre la base de un diagnóstico de

situación previo en cada establecimiento, así como también al

conocimiento epidemiológico local, una baja frecuencia de adminis

tración de drogas, una rotación lenta de antihelmínticos de amplio

espectro, su combinación con drogas de espectro reducido y medi

das puntuales de manejo.

Fue ejecutado (Plan Piloto) durante 26 meses, en tres estableci

mientos (Lat 32° Sur/Long 56° Oeste) del departamento de

Tacuarembó. Integró un total de 10.777 ovinos Corriedale de todas

las categorías, las cuales fueron monitoreadas mensualmente, para

determinar la evolución del parasitismo.

Se detecto RA en majadas de los tres establecimientos. El grupo

bencimidazole controló en un rango de 0-73%, según establecimien

to; el levamisole 73-100% y el avermectina un 100%. Para mantener

la rotación lenta de grupos químicos, en uno de los predios, se integró

la droga naftalofos (órgano-fosforado / mediano espectro) la cual

controló un 96%.

genética y estar directamente relaciona

da a las prácticas de manejo y la frecuen

cia de dosificaciones del establecimiento

agropecuario (4) (24) (25).

Su relevancia productiva y económi

ca, es una consecuencia del impacto que
los parásitos internos pueden producir en

un área en particular y de la prevalencia/
incidencia de las especies de nemátodos

patógenos involucradas (1 3). En Uruguay,
el país con la mayor dotación ovina de

América Latina, ambos factores han sido

suficientemente estudiados, lo que ha

posibilitado estimar su importancia rela

tiva y determinar la necesidad de utilizar

nuevas estrategias de control.

El clima templado de todo el territorio

nacional, permite que se desarrollen, entre

otros, especies de nemátodos patógenos
como el Haemonchus contortus,

Trichostrongilus colubriformis, Ostertagia
circumcincta yNematodirus spathiger^ 8)
(21). Su prevalencia a nivel nacional es

usualmente alta, aunque la incidencia en

el ámbito de predio, está condicionada a

las condiciones meteorológicas y al ma

nejo de las majadas que realice el pro
ductor (18).
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Durante el período experimental, se logró abatir las parasitosis
en todas las categorías ovinas. En los tres establecimientos, los

niveles promedios de parasitismo, nunca sobrepasaron los límites

de una infestación ligera. El control de H.contortus fue excelente, lo

que permitió mantener una frecuencia de cuatro dosis combinadas

por año, para controlar.

T. colubriformis, es el nemátodo con mayor prevalencia de RA en

Uruguay. Estos resultados son especialmente relevantes en uno de

los establecimientos, el cual contaba con antecedentes de diez

dosificaciones año y un solo grupo antihelmíntico de amplio espectro

eficaz. Se discute la aplicación del "Matalombriz" en forma conjunta

con la utilización de pasturas seguras, sus problemas operativos y

los peligros derivados de la variable humana (aptitud/actitud).

Dentro de este escenario epidemioló

gico, el impacto potencial de las parasi

tosis en categorías ovinas susceptibles,

es de 50% de mortalidad, 23.6% en el

peso vivo y 29.4 % sobre el peso del

vellón sucio (5). Si la majada es manteni

da en pastoreo continuo, no existe creci

miento compensatorio (peso vivo/tama

ño corporal) durante toda la vida del ani

mal, aunque el peso del vellón sucio, se

recompone lentamente hacia el final del

ciclo productivo (7).

Basados en los datos anteriormente

mencionados y en otras referencias in

ternacionales, técnicos del Secretariado

Uruguayo de la Lana (SUL) evaluaron

recientemente las pérdidas potenciales

anuales por parásitos gastrointestinales
en todo el stock ovino del Uruguay. Di

chas pérdidas han sido estimadas en

18.335.130 kilos de lana base sucia (23).

El productor evita llegar a este piso

productivo a través de la utilización de

antihelmínticos, los cuales han demos

trado ser herramientas relativamente eco

nómicas, de gran flexibilidad en su apli

cación y de resultados rápidamente apre

ciables. Lamentablemente, su utilización

indiscriminada, ha provocado, en el ám

bito regional y mundial, la aparición de

RA a los tres núcleos químicos de amplio

espectro, disponibles actualmente. (4)

(24) (26).

En Uruguay, un Proyecto realizado en

el ámbito regional (TCP/FAO/RLA 2364)

ha demostrado que el 92.5% de los esta

blecimientos agropecuarios uruguayos,

tienen poblaciones de nemátodos con

algún grado de RA (20).

Resulta claro, entonces, que la RA

involucra en Uruguay especies altamente

patógenas y prevalentes, capaces de pro

ducir importantes pérdidas productivas y

económicas. Esto inhabilita al productor

a utilizar parcial o totalmente su herra

mienta más práctica y eficaz.

Frente a esta situación, países alta

mente tecnificados en producción ovina

como Australia, Nueva Zelanda y Sudáfri-

ca, han investigado estrategias para lo

grar un control eficiente de nemátodos

con una mínima frecuencia en la adminis

tración de drogas (3).

Australia ha desarrollado diferentes

programas de control, adaptados a la

realidad epidemiológica de sus distintas

regiones climáticas. El más conocido de

estos programas es el denominado

"Wormkill", ejecutado por el CSIRO, Divi

sión de Salud Animal y el Departamento
de Agricultura y Protección de Pasturas

en Nueva Gales del Sur (9) (24).

En dicha región, se establecieron cua

tro momentos (agosto, noviembre, febre

ro y abril) para dosificar la majada. En

agosto y noviembre se aplicaron dosifica

ciones combinadas de antihelmínticos

de amplio espectro más closantel (CLT) a

toda la majada; en febrero se aplicó la

combinación a los corderos y solo CLT a

los adultos; en abril, CLT a los corderos.

Dicho concepto de control, cuenta

con antecedentes de utilización en el

ámbito experimental en Uruguay (Berdie,

J; comunicación personal, 1990).

Existe la posibilidad de utilizar la infor

mación parasitológica nacional generada
en los últimos años, para diseñar un

programa destinado al control de las pobla
ciones parasitarias, capaz de ser adaptado
a las condiciones de manejo locales.

2. OBJETIVOS

El objetivo general de este proyecto
es implementar un Programa de Control

de nemátodos gastrointestinales del ovi-
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no, tendiente a disminuir la presión de

selección antihelmíntica a favor de las

drogas de amplio espectro. Los objeti
vos específicos son:

- Planificar en los establecimientos

involucrados, una estrategia de con

trol (Plan Piloto) basada en un diag
nóstico de situación de la eficacia

antihelmíntica, la epidemiología
parasitológica local, una baja fre

cuencia de administración de dro

gas y medidas puntuales de mane

jo ("Matalombriz").

-

Ejecutar la estrategia de control en

establecimientos cooperadores pre
viamente capacitados, abarcando

dos estaciones climáticas de máxi

mo desarrollo de las especies

prevalentes de nemátodos.

- Evaluar a través de técnicas

parasitológicas, la evolución de la

eficacia antihelmíntica y la estrate

gia de control aplicada en el Plan

Piloto.

3. MATERIALES Y MÉTODOS

Se seleccionaron tres establecimien

tos (Lat. 32° Sur / Long. 56° Oeste) de la

9a sección policial del departamento de

Tacuarembó (Plan Piloto), los cuales de

bieron cumplir con los siguientes requisi
tos:

"manejar un mínimo de 2.000 ovinos

(todas las categorías).

"ciclo completo, en pastoreo continuo/

mixto con bovinos.

"manejar los ovinos preferentemente en

pasturas nativas.

"encontrarse dentro de un radio no ma

yor a los 50 km, a efectos de facilitar

los muéstreos y permitir el intercambio

de información (reuniones de avance)
entre productores.

En el cuadro 1 se resumen las princi

pales características de los estableci

mientos cooperadores que integraron el

"Plan Piloto".

CUADRO 1. Descripción general de los establecimientos integrantes del Programa "Matalombriz"

Establecimiento; San Luís El Ombü El Galpón

Propietario Sr. Germán Staehle Dr. Manuel Gago Dr. Mario Gago

Paraje "Cerro del Ombú" "Las Veras" "La Hilera"

Superficie (ha) 1.300 2.168 1.395

Suelo predominante Luvisoles/Brunosoles Brunosoles/litosoles Brunosoles/vertisoles

I. productividad 84-103 91 98

Total de ovinos 3.081 4.863 2.833

Ovinos/ha 2.4 2.2 2

Total bovinos 667 890 851

Relación O/B 4.6 5.4 3.3

Encarnerada Mzo/Abr 45d Mzo 20d Mzo/Abr 50d

Parición Ago/Set Ago Ago/Set

Destete Ene Ene Ene

Antecedentes de

utilización de

antihelmínticos

Grupos BZ/LVM. Pre

vio al proyecto (1994)
se administraron en

tre enero y junio 9

dosificaciones (5 BZ

+ 4 CLT)

Grupo BZ. Previo al proyecto (1994) se comienza
a utilizar grupo AVM por sospecha de falta de

eficacia del grupo BZ (sin constatación). Entre

enero y mayo se administraron 2 dosificaciones

de AVM y una de BZ.



10 Nari A.; Franchi M. eí al

Grupo Levamisole (LVM) 7.5 mg/kg

Grupo Bencimidazole (BZ) febendazole (FBZ) 5 mg/kg

albendazole (ABZ) 3.8 mg/kg

Grupo Avermectina (AVM) ivermectina(IVM) 200 mcg/kg

Grupo Órgano-fosforado (OF) naftalofos (NTF) 50 mg/kg

Cada establecimiento se constituyó
en una "Unidad de Control de Parásitos",

con la aplicación de una estrategia co

mún ("Matalombriz") pero respetando los

antecedentes parasitológicos, las posi
bilidades de manejo y la aptitud-actitud
de cada unos de los propietarios.

Todas las categorías ovinas de cada

establecimiento fueron integradas al Pro

grama, el cual contó con un total de

10.777 ovinos. De acuerdo a la informa

ción epidemiológica nacional, que des

cribe el perfil
de presenta
ción de las

especies de

nemátodos,

se instaura

ron cuatro do

sificaciones

anuales que

combinaban

antihelmínti

cos de am

plio/mediano espectro, manteniendo el

uso de closantel (CLT) contra H. contoríus.

La estrategia comenzó a ser ejecuta
da al final de la época invernal, momento

en que las poblaciones de H. contoríus

(animal/refugio) se encuentran natural

mente deprimidas.

El intervalo entre dosificaciones com

binadas, fue definido en 90 días, buscan

do minimizar las poblaciones en refugio
de H. contoríus y disminuir la frecuencia

relativa de dosificaciones contra T

colubriformis.

Cuando fue posible, los establecimien

tos SAN LUIS y EL GALPÓN utilizaron

pasturas seguras para el destete de los

corderos.

3.1. Implementación de la

estrategia

Algunas reglas básicas debieron ser

respetadas en cada establecimiento del

"Plan Piloto":

*

Antes de comenzar el programa, los

corderos de un año de edad, fueron so

metidos a un "Lombritest" (nombre con el

que se conoce en Uruguay la técnica de

Reducción de Contaje de Huevos). Esto

se hizo para determinar qué grupo

antihelmíntico de amplio espectro man

tenía una eficacia mayor a 95%>. Dentro

del (los) grupos eficaces, el propietario
seleccionó la droga a utilizar, la cual

debía ser combinada con CLT.

*

Los antihelmínticos de amplio/me
diano espectro fueron aplicados oralmen

te, a las dosis registradas para cada

producto comercial:

El CLT fue administrado en formula

ción oral a la dosis de 10 mg/kg, a

efectos de asegurar una persistencia

mayor a 60 días contra H. contoríus. (8)

(10). La persistencia de la droga, suma

da al período prepatente del parásito, fue

utilizada para disminuir las tasas de con

taminación/infección entre dosificacio

nes.

*

Dichas dosificaciones se efectuaron

en un plazo máximo de 7 días en toda la

dotación ovina del establecimiento, a efec

tos de evitar la contaminación de anima

les/categorías no dosificados.

*

No ingresó ningún ovino al estableci

miento sin haber sido previamente
dosificado con un antihelmíntico de am

plio espectro eficaz.

*

Todas las dosificaciones fueron de

acuerdo al animal más pesado de la

categoría.
*

Se rotaron, con base anual, los

grupos de antihelmínticos de amplio/me
diano espectro que mantuvieron una bue

na eficacia.
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3.2. Toma de muestras y análisis

de Laboratorio

En dos de los establecimientos del

"Plan Piloto" se realizaron muéstreos

coprológicos individuales, en tres cate

gorías ovinas (corderos, borregos y ove

jas de cría). En el establecimiento SAN

LUIS se le sumó la categoría capones.

Una vez en el laboratorio, las mues

tras fueron procesadas individualmente

para determinar el número de huevos por

gramo en las materias fecales (hpg) a

través de la técnica de Mac Master. El

total de muestras procesadas fue:

3 (establecimientos) x 25 (animales

categoría) x 3 (categorías) x 26

(visitas/mes) = 5.850

A esto deben agregarse los muéstreos

de capones del establecimiento SAN

LUIS lo que suma un total de 6.500

muestras procesadas en el seguimiento
del programa "Matalombriz".

A efectos de determinar en el tiempo
las especies de nemátodos actuantes,

se realizó un "pool" de materias fecales

por categoría ovina, el cual fue procesado

por cultivo de larvas por la técnica de

Corticelli y Lai (7). El total de muestras

procesadas fue:

3 (establecimientos) x 3 (categorías)
x 26 (visitas mensuales) = 234

Incluidas las muestras de capones,

suma un total de 260 cultivos de larvas

para todo el seguimiento.

El diagnóstico de eficacia antihelmín

tica en las poblaciones parasitarias de

cada establecimiento, se realizó a través

de la técnica de Reducción de Contaje de

Huevos ("Lombritest") (1). Se procesaron
10 muestras coprológicas individuales para
el grupo control, así como para los tratados

con los grupos químicos de amplio espec

tro, BZ, LVM y AVM. El total fue:

10 (animales por grupo) x 4 (grupos) x

3 (establecimientos) = 120

Durante el siguiente año del "Plan Pilo

to", se repitió el "Lombritest" en el estable

cimiento SAN LUIS en el que se incluyó un

grupo de ovinos tratados con NTF.

3.3. Procesamiento de datos

Los datos del "Lombritest" fueron pro

cesados por el programa estadístico

RESO, a través del cual se compara la

reducción media de los contajes de hue

vos (efecto global y/o de la especie de

nematode) de los grupos de animales

tratados con el testigo (1).

Para lograr el objetivo del proyecto
todos los ovinos debieron integrarse a la

misma estrategia, por lo cual no fue

posible utilizar grupos testigos. Los cri

terios utilizados para los distintos nive

les de infestación por categoría, fueron

los descriptos por Hansen y Perry (13).

3.4. Reuniones técnicas con

productores

Previo al inicio del Plan Piloto, se

realizó una reunión técnica con los pro

pietarios y el personal técnico del INIA,

para discutir en forma conjunta los alcan

ces del programa y el nivel de dificultad

para la realización de los muéstreos en

cada establecimiento. Fueron realizadas

dos reuniones de avance y una de pre

sentación de los resultados finales.

4. RESULTADOS

4.1. Diagnóstico de situación

El cuadro 2 muestra los resultados

del "Lombritest" expresados en porcen

tajes de control (% C) obtenidos para
cada establecimiento del Plan Piloto,

previo a la iniciación del programa.
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Cuadro 2. Porcentaje de Control (todas las especies) para drogas de Amplio

Espectro.

SAN LUIS

"ELOMBU':

EL GALPÓN

Grupo Antihelmíntico (% C)

¡lencimidazole

66

73

Levamisole

73

99

100

Ilvermectina

100

100

100

Para los tres establecimientos los gru

pos de corderos controles del "Lombritest"

detectaron la presencia de los géneros

Trichostrongylus sp (rango=26-89%) y

Haemonchus sp (rango=1-38%), además

de la presencia esporádica de Ostetagia

sp; Coopería spp y Oesophagostomum

spp. La disminución de la eficacia del

grupo antihelmíntico BZ, se presentó fun

damentalmente en Trichostrongylus sp

(SAN LUIS 31%; EL OMBÚ 87% y EL

GALPÓN 0%) y en mucho menor grado

para Haemonchus spp (90%, 100% y

100% respectivamente). Sobre la base

de este diagnóstico inicial, el estableci

miento SAN LUIS comienza a utilizar por

un año, la combinación AVM+CLT y los

establecimientos EL OMBÚ y EL GAL

PÓN la combinación LVM+CLT.

Durante el segundo año, el perfil de

eficacia de las drogas de amplio espectro
en el "Lombritest" se mantuvo en porcen

tajes similares de control; en el estable

cimiento SAN LUIS se detectó un 96% de

control para la droga NTF.

4.2. Evolución del parasitismo

La figura 1 muestra la evolución gene

ral del parasitismo (todas las especies)
en las cuatro categorías ovinas estudia

das en el establecimiento SAN LUIS (cor

deros, borregos, capones y ovejas de

cría). Dicha figura marca, en el primer

año, la utilización del grupo de amplio

espectro (AVM) y en el segundo año, su

rotación con la droga de mediano espec
tro (NTF). Incluye, asimismo, una dosifi

cación con BZ (setiembre 1994) adminis

trada antes de disponer los datos del

"Lombritest"

Los datos obtenidos en

cada categoría ovina,

muestran que durante los

27 meses de seguimien

to, raramente se registra
ron más de 300 hpg (infec
ción ligera). No obstante,

se registraron promedios
máximos de 740 hpg en la

categoría corderos (cua
dro 3) (noviembre 1994);
712 hpg en la categoría

borregos Qulio 1 996); 1 1 80

hpg en capones (marzo 1996) y 927 hpg
en ovejas de cría (marzo 1996). Durante

el periodo experimental, el único registro

promedio que sobrepasó los límites de

una infestación ligera (300-800 hpg) fue el

correspondiente a la categoría capones.

La figura 2 muestra para la categoría
más susceptible del establecimiento SAN

LUIS, la evolución del parasitismo en

relación a las dos especies de nemátodos

más prevalentes. Durante el período se

tiembre 1994 setiembre 1996 la postura

correspondiente a Haemonchus sp nun

ca sobrepasó los 200 hpg (marzo de

1996) Durante el mismo período,

Trichostrongylus sp mantuvo contajes
relativos por debajo de 200 hpg (infesta
ción ligera) con un pico en julio de 1996

de 600 hpg.

La figura 3 muestra la evolución gene

ral del parasitismo (todas las especies)
en las tres categorías ovinas estudiadas

del establecimiento "EL OMBÜ" (corde
ros, borregos y ovejas de cría). Dicha

figura, marca la rotación entre los dos

grupos antihelmínticos de amplio espec
tro eficaces (LVM + AVM) determinados

por el "Lombritest". Los resultados obte

nidos en cada categoría ovina muestran

que durante los 26 meses de seguimien
to, los valores promedio de hpg se man

tuvieron dentro de los límites de una

infección ligera y solo ocasionalmente

superaron los 300 hpg.

El cuadro 4 muestra los valores máxi

mos promedios en la eliminación de hue

vos de nemátodos, que presentaron la

categoría corderos (576 hpg / enero 1 995)
la categoría borregos (523 hpg/enero1 996)
y las ovejas de cría (180 hpg).
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Cuadro 3. Composición de valores promedios máximos de hpg en todas las categorías ovinas

del establecimiento SAN LUIS. Período setiembre 1994-noviembre 96.

Categoría
ovina

Fecha de

muestreo

Valor Medio Rango de valores

individuales

% de valores

mayores a la media

Principal

nemátodo

Corderos 11/94 790 <100-2700 32 Trích.

Borregos 07/96 712 <1 00-2400 28 Trích.

Capones 03/96 1180 <100-2800 32 Haem.

O.Cría 03/96 927 <100-4100 36 Haem.

Corderos

Borregos

Capones

Ovejas

DOSIFICACIONES

n FBZ+LVM+CLT

IVMEC+CLT

NAFTALOFOS

Figura 1. Evolución del parasitismo en distintas categorías del establecimiento "San Luis"

(período octubre 1994-noviembre 1996).

m IV V VI Vil VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXII XXIV XXV XXVI

'

1994 '
1995 1 1996

— H.P.G. □ TRICHO HAEMON

Figura 2. Evaluación del parasitismo por especie de nematodes en categoría borregos.
Establecimiento "San Luis" (período setiembre 1994-noviembre 1996).
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h.p.g.

Corderos

Borregos

Ovejas

DOSIFICACIONES

v¿L, LVM+CLT

IVMEC+CLT

Figura 3. Evolución del parasitismo en distintas categorías del establecimiento "El Ombú" (período octubre

1994-noviembre 1996).

La figura 4 muestra para la catego
ría más susceptible del establecimiento

EL OMBÚ, la evolución del parasitismo
en relación a las dos especies de

nemátodos más prevalentes. Durante el

período setiembre 1994 setiembre 1996

la postura correspondiente a Haemonchus

sp nunca sobrepasó los 300 hpg, excep
to por un pico en julio de 1 996. Durante el

mismo período, Trichostrongylus spp

mantuvo contajes relativos por debajo de

200 hpg con un único pico en enero de

1996 de 480 hpg.

La figura 5 muestra la evolución gene

ral del parasitismo (todas las especies)

en las tres categorías ovinas muestrea-

das del establecimiento EL GALPÓN

(corderos, borregos y ovejas de cría).

Dicha figura, marca la rotación entre los

dos grupos antihelmínticos eficaces (LVM
+ AVM) determinados por el "Lombritest".

Los resultados obtenidos en cada catego

ría ovina, muestran que durante los 26

meses de seguimiento, los valores prome
dio de hpg se mantuvieron dentro de los

límites de una infección ligera y solo en dos

oportunidades superaron los 200 hpg.

El cuadro 5 muestra los valores máxi

mos promedios en los contajes, que de

sarrolló la categoría corderos (592 hpg/
abril 1995) la categoría borregos

(284 hpg/mayo1996) y el correspondien
te a ovejas de cría (172 hpg).

La figura 6 muestra para la categoría
más susceptible del establecimiento EL

GALPÓN, la evolución del parasitismo
en relación a las dos especies de

nemátodos más prevalentes. Durante el

período setiembre 1994 setiembre 1996

la postura promedio correspondiente a

Haemonchus spp nunca sobrepasó los

30 hpg (marzo de 1996). Durante el mis

mo período, Trichostrongilus spp mantuvo

contajes relativos por debajo de 100 hpg.

Cuadro 4. Composición de valores promedios máximos de hpg en todas las categorías ovinas del establecimiento

EL OMBÚ. Período setiembre 1994- noviembre 96.

Categoría principal
ovina y rtemátodo

Fecha de

muestra

Valor

medio

Rango de valores

individuales

% de valores

superiores a

la media

Corderos Haemonchus sp 01/95 576 < 100 -1600 24%

Borregos Trichostrongylus sp 01/96 523 < 100 -2600 24%

Oveja de cría Trichostrongylus sp 01/96 180 < 100 1700 24%
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I II III IV V VI Vil VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVI II XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV XXVI

1994
. .

1996
1995

H.P.G. □ TRICHO HAEMON

Figura 4. Evaluación del parasitismo por especie de nematodes en categoría borregos.
Establecimiento "El Ombú" (período setiembre 1994-noviembre 1996).

h.p.g.

Corderos

Borregos

Ovejas

DOSIFICACIONES

«¿TL, LVM+CLT

IVMEC+CLT

Figura 5. Evolución del parasitismo en distintas categorías del establecimiento "El Galpón"

(período octubre 1994-noviembre 1996).

Cuadro 5. Composición de valores promedios máximos de hpg en todas las categorías ovinas del establecimiento

EL GALPÓN. Período setiembre 1994- noviembre 96.

Categoría principal
ovina y nemátodo

Fecha de

muestra

Valor

medio

Rango de valores

individuales

% de valores

superiores a

la media

Corderos Haemonchus sp 04/95 592 < 100 -2400 24%

Borregos Haemonchus sp 05/96 284 < 100 -2600 20%

Oveja de cría Haemonchus sp 03/96 172 < 100 - 800 32%
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l II III V V VI Vil VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV XXVI

1994 1 : 1995 11 1996

H.P.G. □ TRICHO SK HAEMON

Figura 6. Evaluación del parasitismo por especie de nematodes en categoría borregos.

Establecimiento "El Galpón" (período setiembre 1994-noviembre 1996).

5. DISCUSIÓN

El desarrollo de RA y su alta prevalen
cia en la mayoría de los países ovejeros

del mundo, exige un importante cambio

de mentalidad del productor agropecuario

y su asesor profesional, en cuanto al

enfoque sobre cuáles deben ser las me

didas de control aplicadas a nivel de

establecimiento agropecuario.

La RA no permite la universalización

de la eficacia en grupos químicos de

antihelmínticos que, hace veinte años,

eran efectivos en todo el territorio nacio

nal y que ahora pueden serlo en un

establecimiento y fallar en el lindero.

Una prueba de ello, son los resultados

obtenidos a través del Proyecto Regional

TCP / FAO 2364, el cual demuestra no

sólo una gran dispersión territorial del

problema de RA, sino también una ac

ción diferencial de los distintos grupos

químicos. Dicho estudio estableció que

el 86% de las majadas presentaban po

blaciones de nemátodos con algún grado

de RA al grupo BZ, el 71% con RA al

grupo LVM y el 1,2% con RA al grupo

AVM. La prevalencia fue similar en el

norte argentino y aún más critica en el

sur de Brasil y Paraguay (12) (10) (15).

Las poblaciones de parásitos

involucradas en la RA corresponden a los

de máxima incidencia (H. contornas, T.

colubriformis, O. circumcincta). En sis

temas reales de producción, estos géne

ros/especies de nemátodos son contro

lados globalmente con drogas de amplio

espectro. Sin embargo, existen diferen

cias biológicas entre las especies pará

sitas, que influyen en la actitud del pro

ductor cuando decide realizar

dosificaciones con antihelmínticos de am

plio espectro.

Un ejemplo claro es H. contoríus,

nemátodo capaz de provocar una

sintomatología clínica fácilmente apre-

ciable por el productor (anemia, muertes,
visualización directa en abomasum) y

que además tiene gran capacidad de

postura (5000-1 5000 huevos/hembra/día).
Esto le permite, frente a condiciones

climáticas favorables, aumentar rápida y

peligrosamente sus poblaciones en refu

gio sobre las pasturas. En otras pala

bras, es casi el único nemátodo que

"ataca y mata cualquier categoría ovina"

y al cual el productor teme y refiere,

cuando busca el hallazgo de "lombrices",

ya sea en un animal de consumo o en uno

muerto con sintomatología clínica.

El potencial biótico diferencial de H.

contoríus frente a T. colubriformis y O.

circumcincta (100-200 huevos/hembra/

día) ha hecho que el productor tienda a

abandonar estrategias basadas en una



Nari A., Franchi M. et al 17

baja frecuencia de dosificaciones con

drogas de amplio espectro, por trata

mientos casi mensuales. Dicho manejo,
ha provocado una selección genética in

necesaria, no sólo sobre H. contoríus,

sino sobre otras especies de nemátodos

que parasítan simultáneamente al ovino

y que poseen mucho menor capacidad

para contaminar el refugio e infectar la

majada.

Frente a esta situación epidemiológi

ca, el nemátodo de más difícil control es

T. colubriformis ya que una vez estable

cida la RA a los grupos químicos de

amplío espectro, las drogas de espectro
reducido son incapaces de controlarlo.

Dicha situación ha ocurrido por lo menos

en Australia y en Uruguay, donde T.

colubriformis es el nemátodo con mayor

prevalencia de RA en los grupos BZ y

LVM. (25) (20).

De acuerdo a la epidemiología parasi
taria de cada zona, una de las posibles

opciones de control debería estar dirigida
a preservar la susceptibilidad de T.

colubriformis a los antihelmínticos de

amplio espectro, a través de una drástica

disminución de su frecuencia de aplica
ción. Asimismo, debería proporcionar el

máximo control para H. contoríus (dro

gas de acción específica y manejo) ya

que debido a su alta patogenicidad y

potencial biótico, es el nemátodo que

más preocupa al productor y es el eje a

través del cual establece la frecuencia de

dosificaciones anuales. Esta ha sido,

precisamente, la base conceptual de la

aplicación del Programa "Matalombriz"

ejecutado en el "Plan Piloto".

El éxito de la aplicación de una estra

tegia de control, depende de su desem

peño en sistemas reales de producción,

evitando que las poblaciones parásitas

aumenten desmesuradamente en todas

las categorías ovinas (9).

En este caso, la evolución general del

parasitismo (todas las especies) en los

tres establecimientos del Plan Piloto nun

ca sobrepasó los límites de una infección

ligera. Raramente se superaron valores de

300 hpg en el establecimiento SAN LUIS y

EL OMBÚ y 200 hpg en el establecimiento

EL GALPÓN (figuras 1, 3 y 5).

Del análisis de los picos de elimina

ción de huevos registrados durante los

26 meses de seguimiento (Cuadros 3, 4

y 5) surge que los máximos promedios

registrados en los tres establecimientos,

estuvieron compuestos por un escaso

número de contajes individuales (rango

20-36%) considerados como medianos o

altos. Este es un fenómeno común a nivel

de campo, cuando se trata un gran núme

ro de animales y en donde en forma

independiente a la buena eficacia de la

droga, existen individuos que mantienen

y aportan la mayor contaminación a la

pastura (18). A pesar de los cuidados

tomados en los tres establecimientos,

existen momentos (ejecución de otras

tareas, cambio de personal, falta de un

control efectivo del propietario) en donde

el factor humano (actitud/aptitud) se

transforma en una importante variable en

el resultado de cualquier estrategia de

control. La utilización de medias aritmé

ticas y no geométricas en la expresión
de los resultados, permitió al Plan Piloto

visualizar con mayor claridad los picos
de infección de la majada y discutir con

los propietarios las posibles causas del

aumento puntual de la eliminación de

huevos.

Cuando se considera el aporte del

programa en el control de las dos espe

cies parasitarias más prevalentes, se

observa que en los tres establecimien

tos, el efecto logrado sobre H. contoríus

fue excelente (figuras 2, 4 y 6). Por

momentos, esta especie casi desapare
ció de los cultivos de larvas, fenómeno

coincidente con lo ocurrido en estableci

mientos de Nueva Gales del Sur, Austra

lia, donde luego de varios años de aplica
ción del programa, prácticamente ha des

aparecido (Waller, P., comunicación per

sonal 1996). En este sentido, cabe recor

dar que el clima de esa región australiana

es bastante más seco (400-800 mm de

precipitación anual) hecho que fue tenido

en cuenta al planificar la estrategia para

Uruguay (2).

A pesar de la gran eficacia y buena

persistencia de CLT contra H. contoríus,
es necesario considerar que su inclusión

no está exenta de riesgos.
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Uno de ellos es su persistencia en

tejidos animales, por lo que es necesario

mantener el período de espera estableci

do (28 días) en la extracción de animales

destinados a faena y/o consumo del es

tablecimiento. Un programa planificable
como el "Matalombriz", permite escalo

nar la dosificación del consumo.

Otro riesgo a considerar es el desarro

llo de RA ya que su lenta eliminación

desde las proteínas plasmáticas, puede
ser un factor predisponente al desarrollo

de RA, principalmente en la última etapa
de eliminación de la droga (9). El fenóme

no ha sido descripto en Uruguay y en la

mayoría de piases con importante pro

ducción ovina (Nari, A; Lorenzelli, E;

Macchi, I; datos no publicados, 1994).
No obstante esto, en Australia, país don

de se han aplicado programas con la

utilización de CLT por más de 12 años

(solo en Nueva Gales del Sur con 10

millones de ovinos), se ha observado que
la prevalencia de RA a CLT no ha sido

relevante a pesar del desafío impuesto a

la droga (Waller, P; comunicación perso

nal, 1995). Nuevamente, un programa

planificable como el "Matalombriz", tiene

algunas ventajas sobre la actual utiliza

ción indiscriminada de la droga, en don

de no se presta atención a la relación

nivel de dosis vs. período interdosificación.

El control de H. contoríus, ha permiti
do organizar con menos urgencias el

control de Trichostrongilus spp con un

máximo de cuatro dosificaciones anua

les con antihelmínticos de amplio espec
tro (EL GALPÓN, utilizó tres en el segun

do año). Se ha logrado en consecuencia,
reducir la presión de selección de los

grupos de amplio espectro, ya que el

CLT no tiene eficacia sobre este género
de nemátodo.

Un análisis global de los resultados

obtenidos, permite determinar que en los

tres establecimientos se logró abatir las

parasitosis internas en todas las catego
rías ovinas. Esto ha sido especialmente

importante en el establecimiento SAN

LUIS, el cual contaba con un solo grupo

químico de amplio espectro efectivo y

antecedentes de diez dosificaciones

anuales. Por esta razón, se utilizó en

rotación anual la droga NTF, un antihel

míntico de mediano espectro del grupo

químico órgano-fosforado, que a la dosis

de 50 mg/kg, cuenta con buena eficacia

contra el género Trichostrongilus spp

(14).

El proceso dinámico de diagnostico-
acción-evaluación-adecuación (estratifi
cación epidemiológica) debe ser mante

nido, por lo menos cónceptualmente, a

nivel de establecimiento, a efectos de

realizar adecuaciones que no perjudi

quen globalmente al programa. Se debe

tender a reducir las dosificaciones de

CLT e incluso las de mediano/amplio

espectro, luego que el programa se

estabilice y lo considere la evaluación

profesional. Esto se ha hecho en Nueva

Gales del Sur, Australia, donde se ha

intentado reducir las aplicaciones de

ambos tipos de drogas.

La utilización de "Pasturas Seguras"

para el destete de los corderos, ha de

mostrado ser otra medida eficaz para

extender en el tiempo las dosificaciones

con antihelmínticos de amplío espectro,

y disminuir la presión química en catego
rías altamente susceptibles (6) (16) (17)

(22). Debería ser, por tanto, el comple
mento idóneo para utilizarlo en progra

mas como el "Matalombriz".

A pesar de la comprensión de su

importancia por parte de los propietarios
de los tres establecimientos del "Plan

Piloto", esta medida de manejo, sólo

pudo ser utilizada en forma parcial en los

establecimientos SAN LUIS y EL GAL

PÓN. Los inconvenientes prácticos en

contrados para su aplicación fueron la

no-disponibilidad de potreros de acuerdo
a otras prioridades del establecimiento,

problemas de alambrados y de calidad

de pasturas, que puedan soportar duran

te tres meses una categoría con alta

selectividad en el consumo de forraje.

Aunque no se logró una utilización

adecuada de las "Pasturas Seguras" para
los corderos, existe un hecho que de

muestra la baja infestación de las pastu

ras, a nivel de establecimiento. De acuer

do al protocolo de trabajo propuesto, se

debía realizar un segundo "Lombritest"

antes de decidir la rotación anual de

grupos químicos. Luego que los corderos

experimentales fueron individualizados y
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mantenidos sin dosificar, existieron pro

blemas para lograr que incrementaran el

grado de parasitismo. En los estableci

mientos EL OMBÚ y EL GALPÓN la

prueba debió ser postergada, debido a la

muy baja carga parasitaria.

6. CONCLUSIONES

Es posible implementar y ejecutar en

nuestro país programas de control de

nemátodos gastrointestinales tendentes

a disminuir la frecuencia de tratamientos

con antihelmínticos de amplio espectro,

preservándolos, al menos, para las dos

especies de nemátodos más prevalentes.

A pesar de las ventajas del programa

(práctico, programable en el tiempo, flexi

ble frente a distintas estructuras de ma

jada y relaciones ovino/bovino) no debe

ser considerado como la "última palabra"
en el control de las parasitosis

gastrointestinales.

El productor puede verse tentado a

utilizarlo bajo cualquier circunstancia, ya

que el esquema de trabajo se parece

mucho a una "receta" (cuatro dosis com

binadas por majada por año, pasturas

seguras, etc.) fácilmente programable en

un "almanaque" de estancia. Como se ha

visto, no es tan sencillo lograr que el

productor y especialmente el personal

involucrado, participen cónceptualmente
del "cómo", "cuándo" y sobre todo el

"porqué" de las acciones, existiendo el

peligro que frente a la desaparición del

problema parasitario, se hagan modifica

ciones capaces de hacer fracasar el pro

grama en el largo plazo.

Este es un camino común con otras

acciones sanitarias organizadas a nivel

masivo (por ejemplo campañas sanita

rias) para lo cual es necesario contar

primero con un profesional capacitado,

que realice un buen diagnóstico de situa

ción a nivel de establecimiento; además,

se necesita implantar medidas de control

específicas (no necesariamente el

"Matalombriz"), monitorearlas en el tiem

po y hacer las adecuaciones necesarias.

Esto es especialmente válido en paí

ses en vías de desarrollo como Uruguay,

donde es cada vez más importante que

se priorice el conocimiento adecuado

sobre el recurso abundante.
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