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   INTRODUCCIÓN
La hepatozoonosis canina es una enfermedad transmitida por garrapatas causada por un protozoario del género Hepatozoon.  Esta enfermedad fue de-
scripta en Asia, Europa, Sud y Norte América. Desde el primer reporte en Buenos Aires (Argentina) en 1999, se observo un progresivo aumento en la tasa 
de infección y en la actualidad puede encontrarse en un gran número de perros. El presente estudio se enfoca en la descripción de algunas características 
epidemiológicas de la infección por Hepatozoon en Buenos Aires durante los últimos años.

   MATERIALES Y MÉTODOS
Se estudiaron 28051 muestras de sangre canina, procedentes en su mayoría del sur del Gran Buenos Aires, desde octubre del 2002 a mayo del 2008. La 
presencia de Hepatozoon se detectó mediante la evaluación microscópica de frotis sanguíneos coloreados con May Grünwald-Giemsa y la parasitemia se 
determinó mediante su observación en 100 campos microscópicos de 1000x. La parasitemia absoluta se estimó mediante la multiplicación del porcentaje 
de neutrófilos parasitados por el total de neutrófilos por microlitro. La serología para la detección de anticuerpos anti-H. canis se realizó mediante ELISA 
en 15 perros parasitémicos. Además, se extrajo ADN de la sangre de otros 14 perros parasitémicos para la amplificación de un fragmento del gen 18S 
rRNA del parásito mediante PCR. Por último, otros perros en los que no se detectó el parásito mediante microscopía se seleccionaron aleatoriamente para 
realizar serología (n= 146) y PCR (n=226).

   CONCLUSIONES
Los estudios moleculares demostraron mayor sensibilidad que la observación de frotis sanguí-
neos y sugieren una prevalencia relativamente alta de la infección por H. canis en la zona de 
estudio. La serología indica que inclusive un número mayor de perros podría estar expuesto a la 
infección por H. canis y la proporción entre perros parasitémicos y seropositivos fue similar a los 
estudios procedentes de otras zonas del mundo. Nuestros hallazgos indican que la hepatozo-
onosis canina es endémica en Buenos Aires y que la parasitemia tiene una marcada estacionali-
dad con mayor cantidad de casos en la estación estival.

Estaciones N Prevalencia (%)

primavera 2002 341 0,88

verano 2003 449 2,00

otoño 2003 568 0,35

invierno 2003 681 0,44

primavera 2003 765 1,18

verano 2004 923 2,82

otoño 2004 918 0,76

invierno 2004 925 0,32

primavera 2004 992 1,01

verano 2005 1091 1,47

otoño 2005 1165 1,20

invierno 2005 1153 0,09

primavera 2005 1307 1,61

verano 2006 1348 3,12

otoño 2006 1257 1,51

invierno 2006 1411 0,50

primavera 2006 1550 0,97

verano 2007 1457 3,36

otoño 2007 1600 0,69

invierno 2007 1786 0,39

primavera 2007 2107 1,23

verano 2008 2209 2,49

otoño 2008 2048 1,07

   RESULTADOS

Se encontró Hepatozoon mediante microscopía en 377 perros (prevalencia= 1,34%), con una parasitemia de 10 a 39528 gamontes/μl. El mayor porcen-
taje de casos fue detectado durante los veranos (Tabla 1). De los 15 perros parasitémicos a los cuales se les realizó serología, 14 fueron seropositivos 
(93,3%). Además, la serología fue positiva en 86 de los 146 perros no parasitémicos por microscopía (58,9%). La prueba de PCR fue positiva en 13 de 14 
perros parasitémicos (92,8%) y en 11 de los 226 no parasitémicos por microscopía (4,86%). La amplificación y secuenciación del gen 18S rRNA del 
parásito (aprox. 650 bases) obtenido de perros positivos por PCR mostró una similitud del 99% con H. canis. 
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