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ANTECEDENTES 

El carpincho (Hydrochaeris hydrochaeris) es un roedor autóctono de Argentina, considerándose el más grande del  

mundo, cuya distribución geográfica abarca desde Panamá hasta el río Quequén en proximidades de  Bahía Blanca., 

como consecuencia de la degradación de su ambiente natural, efectuada por el hombre, se está produciendo una 

disminución de su área de dispersión.  

Las enfermedades que afectan a esta especie tanto en vida silvestre como en cautiverio son importantes en la salud 

pública por ser trasmisibles al hombre. La criptosporidiosis es una zoonosis parasitaria emergente provocada por un 

protozoario de ciclo homoxeno
4,15,17,19

, que afecta  a todos los animales y/o personas inmunocompetentes e 

inmunosuprimidos, manifestándose clínicamente en estos últimos
1,2,3,9,11

. En nuestro país se realizaron estudios en los 

animales domésticos
7,10,14,18,20

 y en los silvestres
5,13, 16,19,21

, no obstante aun son insuficientes. 

El objetivo del trabajo es reportar la presencia de Cryptosporidium parvum en carpincho  en cautiverio. 

 

MATERIALES Y METODOS 

De la población formada por 110 animales integrantes del criadero “Loma Florida” ubicado a 90 Km. de la ciudad de 

Resistencia, provincia del Chaco, en la localidad de La Eduviges, sobre la ruta provincial Nº 90,  propiedad del Sr. 

Gerónimo S. Chait, se muestrearon 33 ejemplares (30%). Se colectó la materia fecal directamente del recto, las que se 

transportaron al laboratorio del Servicio de Producciones no Tradicionales, de la Facultad de Ciencias Veterinarias 

UNNE, acondicionadas en bolsas de polietileno rotuladas y refrigeradas. Los exámenes coproparasitológicos se 

realizaron por la técnica de Ritchie (modificada) solución formol - éter, coloreándose por la técnica de Ziehl Neelsen en 

frío
6,12

. La observación se realizó bajo microscopio de luz, con objetivo de inmersión y se tomaron microfotografías. 

 

DISCUSION DE RESULTADOS 

Se observaron pequeños ooquistes esféricos esporulados endogenamente, de color rojo brillante de un tamaña de 5 µm 

sobre un fondo azul-verdoso. Los caracteres morfométricos y su afinidad por el colorante para organismos ácido alcohol 

resistentes, se corresponden con las del protozoario perteneciente al género Cryptosporidium parvum. 

Del total de animales examinados, resultaron positivos 20 (18%). Este parásito al no ser específico de especie puede 

constituirse en fuente de infección para cualquier especie animal incluido el hombre. Actualmente está en discusión no 

solamente su ubicación entre los Apicomplexa
8
, sino también el número de especies existentes. 

 

CONCLUSIONES 

Se destaca la importancia de este roedor silvestre como fuente de infección por Cryptosporidium parvum. y su posible 

nexo entre el ciclo doméstico y el selvático, debido a su eventual contacto inter o intraespecífico. 
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