
Garcia JAl.z·, Romero AZ. Quinteros CZ. Dutra P

'Centro UnlVE!rsilario Regional Este - UnlversJdad de Ia Repvbllca 'OILAVE "Miguel C. Rubino" Regional Esle
Avetino Miranda 2045. Treinla yTres (CP330ool. Uruguay_ 'Autorde correspoodencla: g<1fciaJlJal'lClguslinc hotmailcom

ANALISIS RETROSPECTIVO DE INTOXICACIONES ASOCIADAS A
PLANTAS T6xICAS, MICOTOXINAS Y OTROS COMPUESTOS EN

BOVINOS DE LA REGI6N ESTE DE URUGUAY (:1.994-20:1.5),

SUMMARY

Outbreaks of toxicity in bovines from the East
Region of Uruguay registered by the East re
gional DILAVE in during the period 1994-2015
were retrospectively analyzed. Information
was collected of 294 toxic origin outbreaks, of
9 departments, with 33 etiologies diagnosed,
associated with the consumption of different
toxic vegetable species, mycotoxin-contami
nated feed, accidental or inadequate supply
and administration of veterinary products.
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BIBLIOGRAFIAcon rotavirus y/o coronavirus. los terneros
entran en contacta con el virus al momenta
de nacer y desarrollan diarrea dentro de Los
primeros dias de vida. Por ende. Los niveles
de Ac pasivos. fundamentalmente IgGl e IgA.
adquiridos a traves de La ingestion de calos
tro resultan esenciales en La protecci6n (Pa
rreno, 2008l, La inmunizaci6n de las vacas en
el ultimo tercio de gestaci6n para obtener
altos niveles de Ac en suero al momento de
La calostrogenesis, es una de Las principales
medidas para La prevencion de DNT. Paste
riormente los terneros deben ingerir el ca
Lostra de ta madre inmunizada, dentro de las
primeras 6 a 12 haras de nacidos para lograr
la protecci6n. En este trabajo fueron detec
tados altos titulos de Ac en el calostro de las
vacas vacunadas asi como en el suero de los
terneros 2 dias posparto, teniendo en cuen
ta que posiblemente hayan ocurrido algu
nos casos de Falla en La transferencia de la
inmunidad pasiva (FTP), principalmente en el
tambo P. Por lo tanto la vacuna administrada
puede catalogarse como altamente satisfac
toria (en acuerdo con las recomendaciones
del Comite de las Americas de Medicamen
tos Veterinarios: CAMEVET) observando los
resultados del incremento de los titulos de
Ac contra rotavirus y coronavirus inducidos
en las vacas vacunadas.

RESUMEN

Se analizaron episodios de intoxicacion que
afectaron a bovinos de La Region Este de
Uruguay registrados por el DILAVE "Miguel C.
Rubino~ Regional Este durante los alios 1994
al 2015. Se recabo informacion de 294 focos
de origen toxico, de 9 departamentos. regis
trandose 33 etiologias diferentes, asociadas
al consumo de especies vegetales, micotoxi
nas, intoxicaciones iatrogemicas y suministro
de aditivos 0 productos en forma accidental
o inadecuada.
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Las intoxicaciones asociadas al consumo de
especies vegetales y/o compuestos quimi
cos. constituyen una de las principales cau
sas de mortandad en bovinos a pastoreo a
nivel mundiaL <Riet-Correa y col. 1993: Cor
tinovis y Caloni 2013), can grandes perdidas
en stock ganadero asociadas a estas intoxi
caciones a lo largo de la historia de Uruguay
(Rivero y coL 2011). La Region Este cuenta can
el38.3% (4.3 millones) de La poblaci6n bovina
de Uruguay, y puede dividirse topografica
mente en 3 zonas, de oeste a este: zona de
sierras. zona de coLinas y lomadas, y zona de
llanuras. La principal actividad es ganadera
de tipo extensivo. de bovinos para produc
ci6n de carne. predominando los pastizales
naturaLes. EL cLima es subhumedo con una
precipitaci6n anual de 930-1000 mm sin va
riabilidad definida durante el ana (Mas, 1978).
EL objetivo del presente trabajo es anaLizar
retrospectivamente Los brotes de origen t6xi
co que afectan a bovinos de La region este de
Uruguay, registrados por eL DILAVE ~MigueL

C Rubino" Regional Este durante el periodo
1994-2015·

MATERIALES Y METODOS

Se analizaron Los focos de origen t6xico que
afectan a bovinos de la regi6n este de Uru
guay en eL periodo de enero de 1994 a junio
del 2015, registrados en La Base de Datos 33
de DILAVE, Laboratorio RegionaL Este. con
diagn6stico final mediante datos epidemio
l6gicos y caracterizaci6n patol6gica macro y
microsc6pica, identificaci6n botanica, y exa
menes de laboratorio compLementarios co
rrespondientes.

RESULTADOS Y DISCUSI6N

Un total de 294 focos resultaron de origen t6
xico, resuLtando eL15% del total de diagn6sti
cos. Los departamentos involucrados son los
siguientes: Cerro Largo y Treinta y Tres (29%
c/u). Lavalleja (19%). Rocha (15%). Durazno
(3%). Maldonado y FLorida (2%), Tacuaremb6
y Rivera (t%), El 67% de los focos se asoci6
a plantas t6xicas, 11% a uso inadecuado de
productos veterinarios a aditivos. 7% a mico
toxinas, y un 15% no se identific6 etiologia. Se
registraron 33 etioLogias t6xicas diferentes
(ver TabLa 1). Los cuadros cardiot6xicos. re
suLtaron por sobredosificaci6n de ionoforos
en Las dietas, y consumo de Asclepia me{{o
dora en campos con aLta carga animal. La
morbilidad resuLt6 en 4.5%, con una letaLidad
elevada (79%). sin diferencias respecto cate
goria afectada. De Las etioLogias urinarias. se
registr6 La intoxicaci6n renal por consumo de
Amaranthus spp. en verano asociado a rastro
jos de soja a rotaci6n de tierras, y par Quercus
robur en otono en montes can escasez de
forraje yalta disponibilidad de beLLotas cai
das. La incidencia de morbilidad y mortalidad
resuLtaron deL 9,6% y 4,3% respectivamente.
mas frecuente en animales adultos (83%),
principaLmente vacas. En las etiologias hepa
tot6xicas agudas. eL consumo de larvas de P
flavipes, result6 La mas importante (55%), con
marcada estacionalidad entre mediados de
junio y agosto. con un foco inusual en mar
zoo La intoxicaci6n par Xanthium spp.. ocurri6
entre septiembre y octubre. y eL consumo de
C. parqui. asociado a montes riberenos. entre
febrero y marzo. Focos de necrosis hepati
ca aguda sin etioLogia definida se registra
ron entre juLio y principios de agosto. La tasa
de morbilidad result6 4.9%. y mortatidad del
4,25% denotando eLevada Letalidad.
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La intoxicaci6n par consumo de Senecio spp.
fue La mas diagnosticada. principalmente du
rante La primavera, con un crecimiento expo
nencial en los ultimos 5 arios posiblemente
asociados at menor stock Dvino en La region
y mayor invasion de la planta en los campos,
con gran aumento de facos en Cerro Largo
con posible relaci6n de invasion de plantas
con frontera de BrasiL De menor frecuencia
se sucedieron episodios asociadas al con
sumo de Echium plantagineum. entre fines
de otono y fines de invierno, y de alimentos
aLmacenados y piensos contaminados con
aftatoxinas (2oppb de aflatoxinas totalesl, en
animates 5uplementados. <2 arios de ectad.
La incidencia de morbilidad y mortalidad
de los cuadros hepaticos cr6nicos resulta
ron bajos (2.48% y 2.2% respectivamente). La
categoria mas afectada por consumo de es
pecies vegetaLes result6 significativamente
mayor en vacas (41%). Un registro frecuente
fue eL hallazgo cLinico patoL6gico de fotosen
sibilizaci6n hepat6gena. de etiologia indeter
minada. una problematica a niveL regionaL.
durante todo el ano. sin respetar categoria.
Con el consumo de Lantana camara y Helio
tropium spp. La tasa de morbiLidad fue 25,6% y
de mortaLidad deL 1,86%. de pron6stico favo
rabLe para La recuperaci6n. Fog Fever. La 2da
patologia t6xica mas diagnosticada. se pre
sent6 principalmente entre fines de invierno
y mediados de verano, asociado at cambio de
pasturas de maLa caUdad a mayor disponibi
lidad e intensamente rebrotadas. y algunos
episodios con fertilizaci6n previa. Las cate
gorias mas afectadas resultaron las mayo
res a 2 anos siendo La raza Hereford La mas
afectada (45%). con casos en terneros (lr/o)

considerados poco susceptibles. El consu
mo de Fusarium solani contaminando bata
ta, de cuadro indistinguible de Fog fever. se
present6 en invierno como suplemento ante
faltante de forraje. Como t6xicos de afecci6n
tracto gastrointestinal eL consumo de Bac
charis coridifolia resuLt6 significativamente
mayor. Los brotes se sucedieron en zona de
sierras. frecuentemente asociado a trans
porte de animaLes 0 desconocimiento de La
especie vegetaL. La morbilidad fue del 15%,
y La mortaLidad deL 12,2%. Los cuadros de in
toxicaci6n neurol6gica por pLomo, resultaron
de alta letaLidad (86,5%) asociados aL con
sumo de baterias, mientras que el sindrome
tremorgemico asociado a Claviceps paspali y
Cynodon dactylon. present6 baja a nuLa mor
taLidad (3%). A su vez el uso inadecuado de
antiparasitarios en forma de pour-on, result6
en letaLidad elevada (98%), afectando tene
ros y vacas.

CONCLUSI6N

Este trabajo aglomera Las principales intoxi
caciones en bovinos de la Regi6n Este de
Uruguay, caracterizado per sistemas extensi
vos con praderas naturales caracteristicas de
La regi6n hacen del mismo un ambiente que
favorece eL crecimiento y disponibilidad de
plantas t6xicas. Las dificultades en el diag
n6stico de patoLogias t6xicas, traen apareja
do que sean una las principaLes consuLtas de
parte de los asesores tecnicos. A su vez, Las
severas perdidas que ocasionan Las ubican
como una de las mayores causas de mermas
econ6micas en bovinos. Siendo necesario
mejorar La difusi6n del riesgo de especies ve
getales y uso apropiados de compuestos por
parte de asesores tecnicos, para evitar esas
perdidas.

BIBLIOGRAFIA

• Cortinovis C, CaLoni F. Epidemiology of in
toxication of domestic animals by pLants in
Europe. The Veterinary Journal. 2013, 197:163
168.
• Mas C. Region Este. En: Pasturas IV. Ministe
rio de Agricultura y Pesca, Centro de Investi
gaciones Agricolas "ALejandro Boerger~, Mis
ceLaneas. 1978, 2da edici6n. 18:49-85.
• Riet-Correa F, Mendez MC. SChild AL.lntoxi
caciones por plantas y micotoxinas en anima
les doemsticos. Agropecuaria Hemisferio Sur
S.R.L.. 1993.
· Rivero R. Riet-Correa F, Dutra F. Matto C. Tox
ic pLants and mycotoxins affecting cattle and
sheep in Uruguay. En: Riet-Correa F. Pfister
J. Schild A L. Y Wierenga T. L. Poisoning by
plants, mycotoxins. and related toxins. Lon
don. CAB; 2011. P25-34.


