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INTRODUCCiÓN

Los abotlos causan pérdidas económicas importantes en
la industria ganadera y este material intenta proveer in
formación al veterinario ele campo sobre el diagnóstico
del aborto. Una encuesta sobre el aborto basado en el
diagnóstico veterinario a nivel de laboratorio revela una
variedad de causas, la mayoría asociada a un nímero
lirTWtado de agentes infecciosos. la propofCión de aborto
bovino atribuida a un agente abortigeno específICO po&
de variar según la región probablemente debido a dife
rencias en el clima, tipo de producción prácticas de ma
nejo, programas de vacunación, pobladón de vida sa~

vaje y su distrtxJci6n (tabla 1). El muestreo y procedi
mientos a nivel de laboratorio también puede influir en
que causas son identificadas, por ejemplo la neosporosis
ha emergido con la mejora de los procedimientos diag
nósticos.

El diagnóstico del aborto es un desalío para el
veterinario y el laboratorista. Un diagnóstico etiológico
se obtiene en menos de la mítad de los letos bovinos
abortados enviados a un laboratorio de diagnóstico vete
rinario, por ende se deberla continuar lomando mues
tras cuando un brote de aborto se produce. Existen po
cos signos cllnicos para el diagnóslico o cambios lo sufi
cientemente grandes como para identilicar el agente
ellológleo, este requiere el uso de un trabajo completo
de diagnóstico envolviendo una variedad de procedimien
tos de patologra, mlcrobiologfa e rnmunologla disponi
bles en el laboratorio. Información cUnica tal como la tasa
de abortos, la edad gestacional del aborto, si los tetos
son frescos o autolftlcos, si hay abono tanto en vaquiltonas
como en vacas, si se ulitiza seJVicio natural o artificial,
pueden ayudar en el diagnóslico. la serologla malema
de una sola muestra de suero de una vaca abortada pue
de ayudar a determinar la exposición o la falta de exposi
ción a varios patógenos, pero usualmente no puede dife
rencrar entre exposición natural o vacinal, o entre
exposoci6n reciente o previa. La leptospirosis y la
neosporosis son enfermedades donde una sola muestra
puede serde utilidad para el diagnóstico. En muchas otras
instancias muestras pares de casos agudos y convale
cientes serán necesarios para identificar un aumento sig·
nilleativo de Ululos hacia un patógeno en particular. la
seroconvesrlón maternal de un agente abortlgeno pue
de preceder al aborto, por endEI muestras pares conec
tadas durante y después del aborto podrán no demoslrar
un aumento en los lftulos. la serologla maternal es mas
Util cuando el suero de un animal no vacunado se exami
na, o cuando muchos animales se toman para muestreo
y cuando se provee una historia detallada de cada ani
mal.

Muchas veces cuando no existen signos especlfl
cos o lesiones que puedan guiar la selección de qué test
de diagnóstico utillzar se utilizan como perdigonada pro
tocolos de diagnóstico eslandar. El siguiente protocolo
es u1Wizado por el Calilomla Animal Health and Food
5afety laboratory. Otros laboratorios de diagnóstico po
drán emplear diferentes protocolos obteniendo los mis
mos resultados. El envío de feto entero con placenta y
muestras de serología pares son los mejores elementos.

La paleenta es importante en atgunas enfermedades
como el aborto mlcótico y varias enfermedades
bacterianas. donde la placentilis es la lesión primaria. Un
examen completo de necropsia es realizado en elleto o
en la placenla buscando alguna lesión visible, estimar la
edad letal y el grado de autólisis. se realizan exámenes
de rutina histopatológicos de cerebro, pulmón, corazón ,
hfoado, riMn, adrena!es, bazo, limo, nódulos Irnfáticos,
músculo esquelético, abomaso, intestino delgado, colon
y placenta. El examen bacteriológico de rutina incluye
cullivo de pulmón, hrgado y abomaso. El contenido
abomasal se examina por microscopia de campo oscuro
pafil campilObacter que muestran motilidad. Un examen
FA se realiza en una impronta de riMn. Cultivo ele hon
gos sí las lesiones en placenta, piel u otros sitios son
sugestivas o sí se observan hifas o células de levadura
en la observación en campo oscuro. El aislamierrto viral
no es de rutina pero usuatmenle se podrán colectar teji
dos de pulmón, hlgado, bazo, riMn, adrenales y placenta.
los test de inmunologla incluyen la IDGA para la IgG1
bovina en fluIdo fetal (usualmente usando f1urdo toráxico
< 20 mgldl considefildo normal). SilOs niveles fetales de
IgG son elevados, se realiza serologra para IBA, OVB,
Brucella abortus, leplospira, Neospofil. El examen de
anticuerpos fluorescentes se pueden realizar en seccio
nes congeladas de pulmón, higado, riñón , adrenales,
bazo ylo placenta para IBA OVB y Leptosprra.

En situaciones donde un felo intaclo se puede
enviar para el diagnóstico de laboratorio, la mayoria del
protocolO diagnóstico de aborto puede ser efectuado, si
el veterinario env(a un set completo de muestras frescas
yen formol. Muestras frescas (retrigefildas, no congela
das) del feto deebn Incluir; pulmón, hrgado, riMn, conte
nido abomasal estéril, sangre fetal (usualmente flufdo
pleural), suero materno y placenta. Como minimo las
mustfilS en formor deberán incluir cerebro, pulmón, cora
zón, hrgado, riMn, bazo, timo, músculo eSQuelético,
abomaso, intestino delgado y placenta. Otras muetras
en formol como córnea, tráquea, nódulos linfáticos,
tiroides y adrenales pueden ser de utilidad en ambos
casos.

la Identificación en el laboratorio de un posible
agente abortrgeno basados en exámenes realizados so
bre muestras enviadas reQuieren la interpretación del
veterinario de campo para establecer si esto constítuye
un diagnóstico válido del problema de aborto del rebaño.
Errores en asignar la culpa a un problema de aborto pue
de ocurrir cuando el muestreo es Incompleto (solo se rea
liza serologra, por ejemplo) o la muestra es inadecuada
(un solo leto se env(a de una tormenta de abortos).

la siguiente información concierne sobre las cau
sas signilicativas de aborto bovino identificadas por los
IabofalorÍOS de diagnóstico veterinario en los Estados
Unidos.

ABORTO BACTERIANO ESPORADICO

Varias baclerlas pueden causar aborto esporádico aisla
do en el ganado, de éstos, el Arcanobacterium
(actinornyses) pyogenes es el mas común. El aborto pue
de ocurrir en cualquier estadio de la gestación pero la
mayoria ocurre en la mitad superior de la misma. la
placenta puede estar o no retenida_ Estas bacterias no
som agentes contagiosos pero existen en el ambiente o
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en las membranas mucosas. Una bacteriemia maternal
que alcanza el útero grávido y subsecuentemente infec
la al feto es presumiblemente la causa del aborto. Desde
que las bacterias son comunes en el ambiente, su pre
sencia puede ser indicativo de una contaminación inci·
dental post mortem del feto o la placenta. Por ende, para
establecer un diagnóstico las bacterias deberian ser ais
ladas de un cultivo puro de contenido abomasal Ode te
jidos, lesiones consistentes con una infección bacteriana
pueden estar presentes, y otras causas de aborto debe·
rán ser descartadas. Placentitis, frecuentemente acom·
pañadas por bronconeumonia son loa hallazgos patoló'
gicos mas frecuentes. Debido a su naturaleza esporádi
ca, ninguna medida de conlrol especffico es recomenda
d,.

BRUCELLOSIS

La incidencia de la infección de Brucella Abortus y el
aborto ha sido reducida en muchos paises debido a los
programas de erradicación gubernamentales. El aborto
usualmente ocurre luego del 5° mes de preñez, metritis y
retención de 'placenta son comunes. La trasmisión de la
Infección es primariamente a través de la ingestión. La
enfermedad es crónica por naluraleza. Las bacterias se
multiplican en los nódulos lin/áticos regionales cercanos
al punto de entrada y luego se diseminan vfa el flujo san
guíneo hacia otros órganos, principalmente la glándula
mamaria, los nódulos linfáticos mamarios y el útero grá
vido. la infección uterina ocurre durante el segundo tri
mestre. Las bacterias invaden el trofoblasto placentario
y causan placentitis crónica y la infección fetal resulta en
muerte fetal debido a la disrupcíón placentaria y la
endotoKemia. Los fetos abortan 24 a 72 hs luego de la
muerte in útero. El aislameinto bacteriano es necesario
para conlirmar el diagnóstico. B. Abortus puede ser ais
lada de muchas fuentes incluyendo fluido abomasat le
tal, pulmón, placenta, lIuldo uterino y leche. La ptacenlilis
con edema, necrosis focal de cotyledones, engrosamiento
de áreas intercotiloideas con eKudado adherente amari
llento pueden estar presentes, y el feto es frecuentemente
autolitico sin grandes lesiones. Histológicamente hay una
placentitis severa con numerosas bacterias visibles en
las células epiteliales coriónicas y bronconeumonia en el
leto. Varios tests serotógicos han sido desarrollados para
el relevamiento y detección a nivel gubernamental de
ganado eKpuesto a B Abortus. La interpretación de estos
tests serol6gicos y la ic!entilicación de positivos están bajo
la direc1a superivisión de las agencias de gobiemo res
ponsables de los programas de erradicación de la enfer·
medad. En rodeos endémicamente infectados, progra
mas de vacunación podrán ofrecer alguna protección
contra la infección y el contagio de la enfermedad. La
vacuna RBS1 reduce la influencia de tflutos vacinales,
que puedan ser confundidos con tltulos provenientes de
una infección de campo. El feto abortado, la placenta y
las descargas uterinas son altamente inlectadas con B
Abortus por ende la eliminación de estos tejidos es ne
cesaria para prevenir la eKposición a humanos yanima
les de este agente.

USTERIOSIS

La especie listeria está diseminada en et ambiente y los
abortos debidos a lisleria monocytogenes y L. lvanovii
se producen en todo el territorio estadounidense. Mu·
chos de estos abortos son esporádicos pero tormenta de
aborto puede ocurrir. La placenta usualmente está rete-

nida y atgunas vacas pueden presentar fiebre con ano
reKia debido a la melritis. Mientras que la listeriosis en
ganado adulto puede causar encefalitis, esto raramente
se ve en asociación con el aborto. La ingestión de silajes
mal fermentados puede estar asociada a la infección. Los
letos están en el tercer tercio y autoJizados. Lesiones
macro están frecuentemente ausentes pero en algunos
casos puede haber hlgado con focos blanquecinos
puntiformes. Otros hallazgos que sugieren indección
bacteriana incluyen focos pequeños pálidos en los
cotiledones placentarios, y fibrina en cavidades corpora
les. El diagnóstico se basa en aislamiento de listeria sp.,
que puede estar presente en múfliples tejidos con cam·
bios hislOpalológicos que incluyen placentitis y hepatitis.
La inmunohistoqulmica se puede utilizar para identificar
bacterias en tejidos preparados.

LEPTOSPIROSIS

Los serovares mas significativos de leptospira asocia
dos con aborto en EEUU son L. Pomona, mantenida en
suinos y en especies salvajes, y el serovar hardjo que se
mantiene en bovinos. El serovar hardjo se separa en
Leptospira interrogans serovar hardjo (tipo: hardjo
prajitno) y Leptospira borgpetersenii serovar hardjo (tipo:
hardjo bovis). El aborto es frecuentemente et único signo
cllnico observado en el rodeo. Los serovares de leptospira
hardjo están asociados con infertilidad, aborto de fetos
de 4 meses a término. y nacimiento de terneros débiles.
El aborto debido a L. Pomona usualmente ocurre en el
último trimestre. La tasa de aborto del rodeo rara vez
eKcede el 10% con el serovar hardjo pero puede llegar a
un 50% con infecciones severas de L. Pomona. Los sig
nos del leptospirosis aguda incluyen fiebre. anemia
hemolftica, hemoglobinuria, ictericia, y alta mortalidad en
ganado joven. En vacas lactando, agaláctea y mastilis
pueden ocurrir con ubres flácidas y secrecIones espe
sas amarillentas a ocasionalmente sanguinolentas. La
leptospira se puede alojar en la orina por varias sema
nas y sobrevivir en ambientes humedos hasta 30 días.
Una supervivencia mayor se puede observar en el serovar
hardjo. El organismo puede penetrar membranas
mucosas intactas o piel erosionada. Eslablecer un diag
nóstico del aborto por leptospira es dillcil. La identilica
ción de leplospira por microscopía de campo oscuro de
fluido fetal o lincón plata de tejido fetal rara vez tiene éKi
to. La eKaminación con anticuerpos fluorescentes de ri
ñón fetal usando suero multivalente es un rápido método
diagnóstico aunque el serovar especifico no se puede
delerminar. La serología materna utilizando el test de
microtiter de aglutinación microscópica puede eKistir en
el diagnóstico de leptospircsis, aunque se deben distin
guir entre vacunación', eKposición previa y infección re
ciente. La vacunación del rodeo 2 o mas veces af año
utilizando bacterinas es recomendada. Otras medidas
como el aislamiento de animales infectados y eliminan
do la eKposición a agua contaminada o felOs abortados
es recomendada.

CAMPYLOBACTER

Fetus subespec.le venerealis - Campylobacter letus
subespecie venerealis (anteriormente Vibrio) es una en
fermedad venerea de gran difusión que causa inlertili
dad debido a muerte embrionaria temprana yocasional.
mente aborto. La mayoria de los abortos se ven a los 4 a
6 meses de gestación. Luego de una infección iniciat en
la vaca, las bacterias se eliminan del útero pero pueden
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persistir por perIodos prolongados en la mucosa vaginal.
La reinfeceión puede ocurrir aunque existe cierta inmuni
dad luego de la primoinfección. Como ocurre en la
tricomoniasis, los toros infectados son portadores
subclínicos, y cuando la infección se establece en el ro
deo es mas prevalente en toros viejos. La enfermedad
también se puede trasmitir por semen contaminado en
inseminación artificial o con equipo de colecta de semen
contaminado. La identificación es exitosa de la bacteria
del tracto reproductivo o el feto abortado es necesaria
para la diagnosis. El cultivo de smegma prepucial es efec
tivo para aislar el agente aunque las bacterias también
se pueden idelificar o cultivar del feto abol1ado, y las
secreciones vaginales, especialmente de vaquillonas re
cientemente entoradas. Campilobacter fetus ss.
Venerealis es fastidioso, requiere una colecta cuidadosa
de la muestra y un transporte propicio. Los fetos abol1a
dos pueden ser frescos, autolílicos, o momificados. La
librina puede estar presente en el torax, pericardio o ab
domen. El campilobacter se puede identificar del fluido
abomasal usando microscopía directa en campo oscuro
ycultivado de varias fuentes incluyendo pulmón, placenta,
y lIuido abomasal. El aborto puede ocurrir con C. Fetus
subespecie fetus y C. Jejuni como eventos esporádicos
por ende la identiticación especifica del campilobacter
aislado de un feto abortado es requerida para establecer
si la infeetión fue venérea. Las medidas de control inclu
yen inseminación artilicial, y la vacunación práctica o
anual de vacas previo al servicio. La vacunación en to
ros puede ser efecliva aunque la protección es mas difí
cil de conseguir.

TRICHOMONA FOETUS

Trichomona foetus es un protozoario patógeno de trans
misión venerea de alta prevalencia que es una causa
mayor de infertilidad similar al C. Fetus ss. Venerealis.
La infección causa muerte embrionaria temprana, oca
sionalmente aborto y piómetra. La mayor pérdida fetal
es en el 5° mes de gestación. La infección en la vaca
usualmente es transitoria y los toros, especialmente los
viejos son portadores asintomáticos. la historia cHnica
de infertilidad en vacas entoradas lleva a sospecha de
tricomoniasis o campylobacteriosis. los parásitos se ob
tienen e identifican mas eficientemente mediante la aspi
ración de smegma del fornix prepucial de toros infecta
dos utilizando una pipeta de inseminación seca. El diag
nóstico se puede realizar de aspiración de mucus vaginal
o cervical de vacas infecladas. El fluido uterino de vacas
infectadas con piómelra puede ser también una excelen
te muestra. Los protozoarios son muy delicados, por ende
se deberán tomar cuidados especiales para una correc
ta colecta, manutención y transporte dellluido colectado
de acuerdo a las necesidades del laboratorio. Para mini
mizar falsos negalivos se deberán realizar 3 cultivos se
manales de toros sospechosos que hayan descansado
sexualmente por al menos 10 días, como recomenda
ción. los felos abortados están frecuentemente autolfticos
y sin lesiones de entidad. La placenta puede estar
edematosa. Los protozoarios están presentes en el flui
do placentario o abomasal. En algunas instancias las
tricomonas se pueden ver microscópicamente. los pro
cedimientos de control están enfocados en la elimina
ción de la transmisión de la enfermedad mediante la in
seminación artificial, la segregación de animales entre
grupos de infectados y no infectados y/o la posible remo
ción de animales infectados. Una vacuna muerta de cé
lula entera está disponible pero los datos de protección

de pérdida de preñez no son claros.

ABORTO MICOTlCO

La proporCión de abortos causados por infecciones
f(¡ngicas varían dependiendo del clima y alojamiento. La
mayoria deí aborto micótico del ganado es causado por
Aspergillus fumigatus. El aborto micótico usualmente
ocurre esporádicamente en el tercer tercio de gestación.
los signos cllnicos en la vaca son infrecuentes mas allá
de la retención de placenta. las lesiones consisten en
placentitis envolviendo los coliledones y la placenta
intercotiloidea resullando en un engrosamiento difuso
similar al cuero. El diagnóstico se basa en las lesiones y
en la demostración de hongos por cutlivo (placenta, flui
do abomasal, pulmón), identilicación directa de las hilas
l(¡ngicas con raspaje de lesiones de piel teñidas con KOH
(KOH wel mount exam) o histologra. Medidas no especí
ficas de control están disponibles pero si un brote ocurre
la cantidad de contaminación f(¡ngica en los alimentos y
en el ambiente deberá ser evaluada. las prácticas que
predisponen a la rumenitis pueden contribuir al proble
ma.

RHlNOTRAaUElTJS BOVINA INFECCIOSA
(HERPES VIRUS BOVINO TIPO 1)

la enfermedad cffnica asociada con esta infección inclu
ye aborto, vulvovaginitis, balanoposli!is, enfermedad res
piratoria, conjuntivitis, encefalomielitis e Infecciópn
sistémica fatal en terneros neonatos. la exposición de
ganado preñado no expuesto previamente puede resul
tar en una tormenta de abortos con un 25 a 60% de va
cas abortando. Experimentalmente el aborto puede ocu
rrir en cualquier etapa de la gestación, pero en condicio
nes de campo el abol1o usualmente se ve en la segunda
mUad de gestación. la infección ocurre mediante el con
tacto con ganado infectado donde el virus se aloja en las
secreciones respiratorias, oculares y reproductivas. los
fetos son autoliticos y usualmente no se ven lesiones.
Un diagnóstico presuntivo se realiZa por histopatologra y
confirmado por aislamiento viral, por detección de
antrgeno viral en tejido fetal por FA o inmunohistoquimica.
la vacunación es el mayor método de control.

DIARREA VIRAL BOVINA

El virus de la BVO puede causar una variedad de enfer
medades clínicas incluyendo aborto e infección congéni·
tao Dos biotipos, el citopático y el no citopálico de BVO se
conocen. Las infecciones de BVO no citopático en fetos
menores a 4 meses de gestación pueden resultar en el
nacimiento de terneros persistentemente infectados, que
son luentes de infección para el resto del ganado. El re·
sultado de la infección fetal con BVO varía dependiendo
del tipo de virus y la edad de gestación del feto infectado.
La inlección en el primer trimestre puede causar infel1ili
dad, muerte embrionaria, reabsorción fetai, momificación
o aborto. la infección entre los 2 y 4 meses de gestación
puede resultar en terneros persistentemente infectados.
la infección mas allá de los 4 meses de gestación puede
resultar en infección letal transitoria, con el desarrollo de
una respuesta inmune letal, con producción de
anticuerpos fetales específicos y eliminación del virus.
Sin embargo, los abortos pueden ocurrir durante infec
ciones fetales mas tardías. Las infecciones en la mitad
de la gestación pueden resultar en anomalías congéni·
taso El diagnóstico del aborto por BVO es complicado ya
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que la inlección puede estar presente pero no ser la cau
sa del aborto. La infección letal se puede determinar por
la detección del virus en el tejido letal o producción de
anticuerpos fetates indicando infección letal previa. Para
diagnosticar la causa de aborto ta inlección fatal necesi
ta combinarse con evidencia de patologfa felal compati
ble ylo historia del rodeo. Los procedimientos de
monitoreo del rodeo utilizando serologla e
inmunohistiqulm;ca a nival de piel pueden detectar a los
animales persistenlemente inlectados. El conlrol se basa
en la detección y eliminación de animales alojando al vi
rus, particularmente a los persistentemente infectados o
animales inlectados en lorma aguda.

NEOSPOROSIS

La Neosporosis es un parásito del género coccldea de
distribución mundial y es una causa mayor de aborto. Un
hecho Importanle de la enfermedad es que el parásito se
puede mantener en la vaca como crónico, aparentemen
te de por vida y la infección se le pasa al feto durante la
preñez. La infección fetal tiene un desarrollo variable
pudiendo resultar en aborto, aunque la mayorfa de las
vacas infectadas dan a luz un ternero sano infectado
congénitamente. El diagnóstico de la inlección se asiste
de la examinación del felo abortado y test serológico an
el ganado como evidencia de la infección. El ganado in
fectado con neospora que aborta no poseen signos clíni
cos de enfermedad mas allá del aborto. La mayorla de
los abortos ocurre durante el segundo trimestre de pra
riez y el feto es auloUtico. El examen patológico del feto
abortado y la serologfa se pueden utilizar para confirmar
la inlección con neospora. El diagnóstico patológico se
basa en la presencia de lesiones tipicas, identificación
del parásito y otros tests microbiológicos y serológicos
para eliminar otras causas. Varios tests serológicos es
tán disponibles para asistir al diagnóstico de neospora.
El ensayo utiliza tachyzoilos de neospora caninum o
anligenos derivados especfficos. La especificidad y la
sensibilidad de varios tests serológicos son comparables
dependiendo del titulo de anticuerpos mlnimo que se ha
establecido como punto de corte para un resullado posi·
tivo. Los laboratorios que utilizan cualquiera de los tesIs
serológicos de neospora deberán establecer puntos de
corte de titulos utilizando sueros de animales infectados
y no inleclados conocidos. Eltesl EUSA para delección
de anticuerpos a neospora es ampliamente utilizado por
que el procedimiento es rápido, de bajo coslo y consis
tente. La serologla de neospora se puede utilizar como
parte del examen de aborto de rutina para estimar la tasa
de infección del rodeo, asignar una proporción de abor
tos atribuidos a neospora y evaluar rutas de transmisión.
Existen distintas maneras de que el ganado pueda infec·
tarse con neospora, por inlección horizontal o transmi
sión verticaltransplacentaria durante la prer'iez. Recien
temente Mc Allister et al y posteriormente Lindsay et al
tlNieron éxito en demostrar que los perros son el huesped
delinitivo de la neospora y de que existen evidencias
epidemiológicas que sugieren que el perro posee un rol
en la lransmisión de la neosporosis. El parásito se pue·
de mantener en el ganado como una infección cróníca
que puede pasar al leto durante la preriez. En algunas
vacas, esta infección fetal puede resultar en aborto, sin
embargo en la mayorla de las vacas inlectadas dan a luz
un temero congénitamenle infeclado. Una ternera con
génitamente infectada es capaz de transmitir la infección
hacia la próxima generación cuando ella se preñe, man
teniendo asf la inlección en el rodeo. Para controlar esta

infección se deberá lomar en cuenta que el principal
método de transmisión de la neospora en el rodeo es
mediante la intecciuón del feto de vacas crónicamente
infectadas. Estas vacas infectadas se pueden identificar
por tftulos serológicos o por la historia previa de aborto
de neospora o inlección congénita. Con este conocimien
to, el control de la infección puede focalizarse en reducir
al número de vacas infectadas y limitar la introducción
de reemplazos inteclados a rodeo. Una recomendación
para el control en rodeos utilizando procedimientos de
lransferencia de embriones es asegurarse que todas las
vacas receptoras son seronegativas. Varios agentes
anlimicrobianos han sido testeados contra neospora
caninum in vilro y se han utilizado para tralar infecciones
clínicas en perros. Recientemente el tollrazuril-sulfona
(ponazuril) se ha demostrado tener eficacia en infeccio
nes experimentales de neospora en terneros pero no se
ha probado de ser efectivo en rodeos naturalmente in
lectados. Actualmente no existe ningun método
quimioterápico que pueda eliminar la neospora de una
vaca infectada. Una vacuna muerta (NeoGuard, ¡ntervel
inc) está disponible para neospora pero su eficacia no
está establecida en términos de reducción de infección
fetal, reducción de abortos o prevención de infección
poslnatal. No existen métodos probados que prevengan
inlecciones por ingestión de oocystos pero basados en
la evidencia experimental y epidemiológica de que el perro
puede ser un huésped definitivo, podrfa ser prudente to
mar medIdas para reducir el potencial de este tipo de
transmisión. La remoción de todo tejido infectado poten
cial lal como feto abortado y placentas del medio amo
biente que pudieran servir como fuenle de infecdón a un
huésped susceptible serfa aconsejable. Lo que es mas,
se deberla minimizar la contaminación lecal de fuentes
de alimentos yagua por otros animales.

ABORTO BOVINO EPIZOOTICO (EBA)

También conocido como foothill abonion es un problema
de aborto regional y es la causa mas comun de aborto
en el rodeo de carne del estado de Caiitomia. Es una
enfermedad de infección letal transmitida por una garra
pata argásica, Ornithodorus coriaceus, que infecta al
ganado preñado alimentándose de pasturas en las pla
nicies de los estados de California, Nevada y Oregon. La
enfermedad se ve en vaqulllonas o vacas expuestas a
áreas endémicas por primera vez. La infección en ia pri
mera mitad de preriez causa una infección felal crónica y
los abortos sean esporádicos o como brote, ocurren en
el último trimestre. Elleto usualmente no eslá autolitico y
puede nacer vivo o prematuro. El diagnóstico de la ESA
en un feto abortado se basa en lesiones macro e
histológicas características. Existe un agrandamiento
generalizado de nódulos linfáticos y bazo. Frecuentemen
te existe una distención abdominal debido a la ascitis y
hepatomegalia. El timo puede estar reducido en tamaño
con hemorragias y edema. El examen hislológico de teji
do fetal, particularmente los órganos linfoides, es reque
rido para confinnar el diagnóstico de ESA. Los niveles
fetales de inmunoglobu!ina usualmente están elevados.
Las causas de ESA eslán todavla bajo investigación lue
go de 50 años de búsqueda. Durante los últimos 15 años,
Jelt 8toll y colaboradores en la UCD y la UN de Reno
han establecido un protocolo para reproducir la enferme
dad en ganado preñado mediante la inyección de timo
de fetos E8A. Aunque numerosos intenlos de aislar un
agente bacteriano de tejido infeclado han sido negati
vos, utilizando tecnologla molecular una bacteria del gru·
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po delta,próteobaclerium ha sido implicada como la cau
sa basados en secuencias de rAON especíllcas
bacterianas asociadas consislentemente con la enferme
dad. Esto ha llevado a manchas inmunohistoquímicas e
hiSloqulmicas mediante el cual la bacteria ha sido identi
licada en ellejido fetal. Las recomendaciones para pre
venir la enfermedad involucran el limitar la exposición de
hembfas susceptibles a la garrapata durante los prime
ros 6 meses de prel'lel. En la parte norte de distribución
de la garrapala, ellnviemo mas severo limita la actividad
de la misma a un periodo dellnido durante los meses
mas cálidos, que ha permitido a algunos establecimien
los lener éxito en reducir los problemas causados por la
EBA mediante ef cambio a una eslación olOOal de partos
que limita la exposición a la garrapala durante la gesta·
ción lemprana. En áreas donde la actividad ele la garra
pala es mas prolongada (rango sur de acci60 de la mis
ma) podria ser diflcij de encontrar un periodo suficienle
de tiempo donde los animales pudieran aJcenzar un es
lado avanzado de gestación sin ser ademas expuestos a
la garrapala. En eSlos establecimienlos, la introdllCCión
de vaquillonas a áreas endémicas anles de su primer
servicio podria induCir inmunidad.
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