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decir que esta enfermedad debe tener una prevalencia
"rj1uy,paja. Por este motivo es de fundamental importan
cia tener una buena vigilancia epidemiol6gica.
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INTRODUCCION

La rinotraqueitis infecciosa bovina 0 IBR, es una enfer
medad infecciosa, de etiologia viral, que se presenta en
el ganado bovino, afectando los sistemas respiratorio,
genital y nervioso, EI agente causal pertenece a la fami
lia Herpesviridae, c1asificado como Herpesvirus bovino 
1. Aislamientos virales a partir de animales con diferen
tes sintomatologfas son, desde el punto de vista
antigenico, identicos. Sin embargo, recientemente me
diante el analisis de ADN gen6mico se han podido distin
guir tres subtipos: subtipo 1,1, subtipo 1.2', y subtipo 1.2b
que estarfa relacionados a las diferentes formas de pre
sentacion, La principal via de transmisi6n es el contacto
directo entre animales a traves de secreciones nasales,
oculares 0 genitales de un bovino infectado, y por el uso
de semen de toros infectados.

En nuestro pafs, el virus fue aislado por primera vez en el
ano i 981 (Guarino, H.y col.), ya partir de esa fecha se
han detectado varias cepas, tanto de animales con pro
blemas respiratorios como reproductivos, De acuerdo a
estudios de prevalencia serol6gica lIevados a cabo en
determinadas zonas del pars, la infecci6n estaria amplia
mente distribuida tanto en ganado de carne como de le
che,

La enfermedad se puede presentar en forma subclinica
sin signos aparentes 0 con manifestaciones clfnicas de
trastoinos respiratorios. con afecci6n de las vias aereas
superiores. conjuntivitis, abortos, problemas
reproductivos, y las formas cUnicas conocidas como
vulvovaginitis pustular infecciosa (VPI) y balanopostitis
pustular infecciosa (BPI). En terneros j6venes puede
causar encefalitis, aunque el agente causal de esta en
fermedad esta clasificado actualmente como Herpesvirus
bovino-5.
La forma respiratoria se caracteriza por obstrucci6n de
las vias aereas superiores, con descarga nasal mucosa
a mucopurulenta, mucosa nasal hiperemica con lesio
nes necroticas a nivel de morro y narinas y conjuntivitis.
Generalmente esta forma es acompaiiada por signos
generales de fiebre, depresi6n. inapetencia, aborto y re
duccion de la produccion de leche.
Las infecciones genitales son caracterizadas por lesio
nes necr6ticas leves a severas de la mucosa vaginal 0

prepucial con formacion de pustulas redondeadas que
evolucionan favorablemente en la mayorfa de los casos,
en 10 a 15 dfas. Es importante destacar que, debido al
establecimiento de una etapa viremica en la forma respi
ratoria. el virus puede ser transportado en la sangre e
infectar el feto causandole la muerte y aborto a los 2 a 5
dras.
En el caso de la infeccion genital (VPI), la misma es loca
lizada a nivel de mucosa, no produciendo la disemina-

ci6n del virus a los tejidos fetales. Los casos de aborto
por IBR son, por 10 tanto, secuelas de la forma respirato
ria y generalmente se presentan luego de una
primoinfecci6n con 0 sin sintomatologia aparente. Los
mismos pueden producirse en los tres trimestres de la
gestaci6n, pero son mas comunes desde la mitad al ter
mino. La incidencia del rodeo varia del 5% a mas del
60%, dependiendo de la virulencia de la cepa actuante y
de la cantidad de vacas susceptibles en avanzado esta
do de preiiez.
Su rol dentro de las fallas reproductivas (infertilidad, re
petici6n de celos, mortalidad embrionaria. etc.) es muy
controversial, existiendo opiniones encontradas segun los
autores. La mayoria de los trabajos estan referidos a prue
bas experimentales, siendo a veces dificil comprobar sus
electos en infecciones naturales.
Luego de una exposici6n intrauterina experimental en
vaquillonas, el virus puede provocar una endometritis
necrotizante y necrosis del tejido del ovario, especialmen
te en el cuerpo luteo, luego de una infecci6n sistematica.
La inseminacion con semen contaminado con el virus
reduce los indices de concepci6n y puede causar
endometritis, aborto e infertilidad.

Resultados (ver DVB)
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INTRODUCCION

La Diarrea viral bovina I Enfermedad de las mucosas
(DVB) es una enfermedad viral que afecta a los bovinos
siendo reconocida en el mundo como una de las causas
mas importantes de trastornos reproductivos. Su agente
pertenece a la Flia. Flaviviridae, al igual que el virus de la
Peste Porcina Clasica y la Enfermedad de Frontera 0

"Border»en los ovinos, y presenta, desde el punto de
vista de su comportamiento in vitro, cepas citopaticas (cp)
y no citopaticas (ncp), Recientemente se han determina
do dos genotipos lIamados DVB tipo I Y tipo II que se
distinguen por sus caracteristicas gen6micas y por la
sintomatologfa que producen. EI genotipo \I esta rela
cionado a cepas mas virulentas que producen una en
fermedad hemorragica con marcada trombocitopenia y
que. a diferencia del Genotipo I, ocasionan una alta mor
talidad.
La enfermedad se transmite principalmente por contacto
de animal enfermo con animal susceptible por inhala
cion e ingesti6n, a traves de secreciones y excreciones
contaminadas, como secreciones nasales. oculares. sa
liva, orina, heces, pudiendo ser tambien transmitida por
via venerea con el uso de semen de un animal infectado.
Sin embargo, la via mas importante de la infeccion, por
sus consecuencias en el desarrollo fetal y sus electos en
la producci6n del rodeo, es la transplacentaria. es decir
de madre a hijo durante la gestacion.. Si la infeccion fetal
se produce por una cepa ncp, entre los 100 a 120 dras
de prenez, , antes de que su sistema inmune este desa
rrollado, el animal puede nacer infectado con el virus de
por vida. Estos animales persistentemente infectados (PI)
son la fuente principal de difusi6n y la perpetuacion de la
infecci6n en el rodeo. aunque en general su numero es
muy limitado (0.5 a 2% del rodeo). La Enfermeclad de las
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.i.
animales (n = 6358) de 36.6 % y 67.4% respectivamen
te.

Tabla 2. Dlstrlbucion de los establecimientos segun
prevalencla a IBR y DVB

Si estudiamos las prevalencias en las distintas catego
rias de animales (Vaquillonas, Vacas yToros), observa
mos diferencias altamente significativas entre las
prevalencias tanto para IBR como para DVB (Tabla 3).

Tabla 1.
Seroprevalencia a nivel nacional de HVB-1 (IBR) YDia
rrea viral Bovina (DVB) en ganado de carne, por es
tablecimlentos y animales.

% Positivos
(95% ICW)

Prevalencia Individual!
Animal

36.6 (33.4 - 38.8)
67.4 (63.8 - 71.0)

99,1
100

Prevalencia
Establecimientos

% Positivos

Categorfa Porcentaje. de Porcentaje de
Prevalencia Establecimientos Establecimientos

IBR BVO

Negativos 1% 0%

<26% 45% 12%

26 - 50 % 35% 20%

51 -75% 15% 25%

>75% 4% 42%

En el caso de IBR se observa una menor prevalencia de
la infecci6n en vaquillonas , donde en el 59.5% de los
establecimientos, esa categoria se mantenfa negativa .
Analizando a los establecimientos que tenian sus
vaquillonas negativas con el tamano de los mismos no
se observ6 diferencias entre los establecimientos de di
ferentes tamano. La categoria que presenla una preva
lencia mas alta fue la de toroscon 87% de los animales
seropositivos.
En cuanto a DVB, la mayor prevalencia se observ6 en la
categorfa vacas (72%), seguido de toros (69%) y
vaquillonas (55%).

(*)Intervalo de Confianza

A fin de conocer la distribuci6n de los establecimientos
en funcian de la prevalencia de ambas infecciones, los
eslablecimientos se categorizaron en cinco estralos:
Negativos, y con prevalencias de 1 a 25%, de 26 a 50%,
de 51 a 75% y mas de 75%. En laTabla 2 se observan
las distribuciones de las frecuencias relativas de ISA y
DVB, destacandose que en DVB el 42% de los estableci
mientos present6 mas del 75% de sus animales positi
vos y todos presentaron al menos un animal positivo, es
decir que no hubieron establecimientos negativos. En el
caso de IBA la dislribuci6n es diferente, ya que el 45%
de los establecimientos presenta una prevalencia menor
al 26%, encontrandose solamente 2 establecimientos
negativos en la muestra.

ISR
DVB

RESULTADOS

Manifestaciones Clinicas
La DVB liene la particularidad de causar diferentes ma
nifestaciones clinicas que van desde una infecci6n leve,
practicamente inaparente, hasta infecciones mas graves
que pueden lIevar a la muerte del animal. La Enferme
dad de las Mucosas (EM) se caracteriza por hiperter
mia, depresi6n, diarrea, lesiones erosivas a nivel de
mucosas del tracto respiratorio y digestivo, estomatitis,
formacian de ulceras y necrosis a nivel de endas y espa
cios interdigitales, que podrian confundirse en las prime
ras etapas con la fiebre aftosa.
A pesar de ser una enfermedad generalmente mortal,
como vimos anteriormente se presenta en un bajo por
centaje de animales dentro del rodeo. Sin embargo, la
infecci6n con el virus de la DVB tiene su mayor importan
cia a nivel reproductivo, donde ocasiona reabsorci6n
embrionaria, momificaci6n fetal, abortos, defectos con
genitos como hipoplasia cerebelar con srntomas nervio
sos, ceguera, lesiones oculares, ademas del nacimien
to de animales PI. En el caso de ser hembras estas pue
den transmitir el virus a sus descendencias, los que se
rim tambien animales PI. Si bien a nivel del estableci
miento la enfermedad puede pasar desapercibida, sin un
cuadro cnnico muy aparente, las perdidas por los trastor
nos reproductivos pueden ser elevadas, siendo dificiles
de identificar y cuantificar, cuando son varios los factores
que inciden en una buena performance reproductiva.
(Larsson).

Los resultados de laboratorio con respecto a las infec
ciones virales relevadas, se proyectaron a tada la pobla
cion de ganado de carne a nivel nacional, con intervalos
de confianza de 95%, segun se observa en la Tabla 1.
Del total de establecimientos analizados (n=230), se es
tima una prevalencia en IBR y DVB, a nivel de estableci
mientos de 99,1% y del 100% mientras que a nivel de

Mucosas, se manifiesta solamente en estos animales PI
cuando son sobreinfectados con la cepa cp, 0 mas re
cientemente se cree que la misma cepa ncp podria mutar
en alguna etapa de la vida del animal y desarrollar la
enfermedad clinica.
Las infecciones de animales que estan en contacto con

el virus, ya sea ncp 0 cp, por primera vez, a excepci6n de
las hembras gestantes, resulta en una enfermedad leve
, la mayoria de las veces subclfnica, donde el animal ge
nera una respuesta de anticuerpos (seropositivos) que
10 protegen de la enfermedad.
En nuestro pais, si bien la DVB fue sospechada
clfnicamente desde antes de la decada del 80, recien en
el ano 1996, se comunic6 su detecci6n por tecnicas
inmunohistoquimicas e inmunoperoxidasa . Diversos es
tudios serol6gicos, tanto en ganado de carne como de
leche, han estimado la prevalencia de la infecci6n en el
pais entre un 97 al 100% en establecimientos y entre un
60 a 72% a nivel individual.
Recientemente se han analizado varios aislamientos por
tecnicas moleculares y comparado con diversas cepas
pUblicadas, principalmente provenientes de la regi6n,
observandose una alta homologia entre algunas cepas
de nuestro pais y de Argentina, implicando un origen
comun en las variantes actuantes.
A partir de estos estudios se ha podido comprobar tam
bien la presencia por primera vez en nuestro pais de
cepas del genotipo II.
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Tabla 3.
Seroprevalencia de IBR y OVB por categoria de ani
males.

Grafico 1: Prevalencias de IBR y OVB de acuerdo a la
categorizacion de los estabJecimientos por numero
de animales.

En el grafico 1.se analiz6 la distribuci6n de las
prevalencias de IBR y OVB de acuerdo al tamano de los
establecimientos por numero de animales, de acuerdo a
la categorizacion de la selecci6n de la muestra,
En IBR se observa una prevalencia menor (21%) en los
establecimientos con menos de 100 animales, frente a
prevalencias observadas en las otras categorias, aun
que las diferencias no son significativas estadfsticamente.
Lo mismo acontece para OVB con diferencias no signifi
calivas.

Subpoblaci6n

VAQUILLONAS
VACAS
TOROS

IBR
% Positivos
(95%IC)

11 (8.2·14.3)
44 (39.9·48.1)
87 (84.4 • 90.8)

DVB
%Positivos
(95% IC)

55 (49.2 - 60.5)
72 (68.4 - 76.2)
69 (63 - 74.4)

gorfas estudiadas, notandose que en la categoria de
vaquillonas, si bien se observa una prevalencia mayor en
aquellos establecimientos con mayor numero de anima
les la diferencia no es significativa, sin embargo en las
otras categorfas (Vacas y Toros), existe una relacion en
tre el numero de animales en el establecimiento y la pre·
valencia, con diferencias significativas estadisticamente.
En la Tabla 5 se observa la misma distribucion para el
caso de OVB, donde existe una diferencia significativa en
la categoria vaquillonas, no asi en el caso de vacas y
toros, donde no hay diferencias significativas en las
prevalencias segun el tamano de los establecimientos.

Con respecto a la vacunacion contra IBR Y BVO solo el
3% de los productores manifesto que la realizaba regu
larmente. Aunque en la encuesta no se especifica clara
mente que se entiende por regular, asumimos que los
que contestaron afirmativamente 10 hacen con algun Rlan
de vacunaci6n.

La prevalencia encontrada para IBA y DVB en los esta
blecimientos que vacunan fue de 56% y 77% respectiva
mente, mientras que en los que no vacunan fue de 35%
y 67% respectivamente.En ei caso de IBA la diferencia
fue significativa (p =0,0003)
(Tabla 6).

Tabla 6. Prevalencias de IBR y OVB segun
la vacunacion

Dentro de los establecimientos que vacunan contra es·
tas dos enfermedades, se analizo el hecho de que exis
tiera algun antecedente de las mismas en el estableci
miento.

Hasta 100 100-300 -...800 MM.
1000

SI
NO

VACUNA
IBR-BVO

3%
97%

PREVALENCIA
IBR

56%
35%

PREVALENCIA
BVO

77%
67%

En laTabla 4 se observa la distribucion de la prevalencia
de IBR por tamano de los establecimientos en las cate·

_JBR logl° OVB En el caso de IBA. en los establecimientos que vacuo
nan, el 58% mani1est6 tener antecedentes de la enfer
medad, mientras que solo el 1,5 % de los establecimien·
tos que no tienen antecedentes, vacunan. (p = 0,0000).

Tabla 4: Relacion entre tamano del establecimiento y prevalencia a ISR.

CATEGORiA VAQUILLONAS VACAS TOROS
95"1oI.C 95"10 I.C 95"1oI.C

Hasta 100 5.3 (0.7-10.6) 23.6 (17.3-29.8) 679 (45.3 • 90.4)

100-300 9.6 (2.5 - 16.8) 43.1 (32,4- 53.8) 86.6 (78.1 - 95.1)

300-1000 12.9 (6.0 -19.7) 45.6 (37,7 - 53.5) 80.8 (74.5 - 87.2)

Mas de 1000 11.5 (7.8 • 15.2) 47.9 (42.2 - 53.5) 93.6 (90.9 - 96.4)

Tabla 5. Relacion entre tamano del establecimiento y prevalencia a OVB

CATEGORiA VAQUJLLONAS VACAS TOROS
95%I.C 95"1oI.C 95"1oI.C

Hasta 100 33.3 (15.6- 51) 67.1 (51.6 -82.6) 63.5 (38.6 -88.5)

100-300 48.4 (33.4-63.5) 65.3 (56.6 - 74) 71.1 (60.2 - 82)

300-1000 62.1 (52.7 -71.4) 80.9 (75.4' 86.5) 76.6 (69.8 - 83.3)

Mas de 1000 54.6 (46.5 - 62.7) 70.5 (64.7 -76.3) 65 (56.4- 73.7)
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Vacuna BVO Con Antecedentes Sin Antecedentes
de BVO de BVO

Vacuna IBR Con Antecedentes Sin Antecedentes
de IBR de IBR

Tabla 8. Relaci6n entre vacunaci6n y antecedentes
de OVB en los establecimientos. ( n= 229).

Tabla 7. Relaci6n entre vacunaci6n yantecedentes
de IBR en los establecimientos. ( n= 229).

en febrero de 1999. EI perro es huesped definitivo y a la
vez intermediario. Como huesped definitivo elimina en
sus heces ooquistes que son ingeridos por los huespe
des intermediarios. En las diferentes especies. una vez
ingresado el agente a un rodeo 0 a una determinada
pablacion, la principal via de propagaci6n y mantenimien
to de la infecci6n es la transplacentaria, no existiendo la
transmision entre adultos. En la mayoria de los casos la
infecci6n es de por vida. Una vez que un bovina se infec
ta al ingerir pasturas 0 raciones contaminadas, el mismo
quedara muy probablemente infectado de por vida, sin
sufrir sintomatologia alguna, pero si podra transmitir la
infecci6n por la via transplacentaria a sus sucesivas crias.
No existen repartes hasta el momenta casos de transmi
si6n por semen 0 embriones.
EI primer antecedente que se tiene sobre la posible pre
sencia de esta enfermedad en nuestro pais, sa remonta
a 1997 cuando Barber y colaboradores describen que el
20 % de 414 perros de estancia de nuestro pais eran
positivos a la tecnica de IFI para N. caninum.
Actualmente en la DILAVE se electuan rutinariamente los
estudios histopatol6gicos, incluyendo las tecnicas de IHQ
para la confirmacion de las formas parasitarias. asi como
los tests de inmunofluorescencia indirecta (IFI) y ELISA
para realizar estudios serol6gicos en diferentes especies.
Desde enera de 1999 a abril de 2001, e137% de las cau
sas de aborto bovino diagnosticadas en la DILAVE fue
ron debidas a Neospora caninum.

1,5%
98,5%

58%
42%

SI
NO

La relaci6n que se encontr6 entre los establecimientos
que vacunan contra BVD y los antecedentes de la enfer
medad fue el siguiente: Practicamente la mitad de los
establecimientos que vacunan no tienen antecedentes
de la misma, y s610 un bajo porcentaje dicen vacunar y
no tener antecedentes.

Como era de esperar, los productores que tienen algun
antecedente de IBR, vacunan mas que aquellos que no
10 tienen.
En los establecimientos que no se vacuna, el 42% mani
fiesta tener antecedentes de IBR mientras que el 98.5%
no 10 hacen.

La Neosporosis es una enfermedad reportada par pri
mera vez en Noruega en 1984 por Bjerkas y colaborado
res, que afecta, entre otras especies, bovinos y caninos.
EI agente eliol6gico, Neospora caninum, protozoario
(Apicomplexa, Sarcocystidae) similar aToxoplasma gondii
pero inmunologicamente diferente, fue descripto por
Dubey en 1988. Es una de las principales causas de
aborto bovino en varios paises y produce severa afec
ci6n neuromuscular en perros.
En 1989 Thilsted y Dubey describen la N. caninum como
agente causal de aborto bovino en USA. Es de difusi6n
mundial y se la ha reportado como causante de impor
tantes perdidas par aborto en bovinos en USA, Gran Bre
tana, Nueva Zelandia, Australia, Jap6n y Argentina.
Las especies afectadas son varias, estando descripta la
infeccion natural en caninos, bovinos, ovinos, caprinos,
equinos y cervidos, asi como la infecci6n experimental
en ratas, ratones, perros, zorros, cabras, gatos. ovejas,
coyotes, cerdos, conejos, bovinos y primates.
No se conoce su potencial zoonotico, aunque cabe des
tacar que en 1994 Barr y colaboradores lograron la trans
misi6n experimental a primates.
En octubre de 1998 McAllister y colaboradores descri
ben el cicio biologico de la N. caninum, siendo el perro
uno de sus huespedes definitivos, descripci6n que es
confirmada por un trabajo de Lindsay y colaboradores

INTROOUCCI6N

Takshi Osawa • Pedro Bauales
Leandro Fernandez

SI
NO

(

49,5%
1,4%

Neosporosis bovina

50,5%
98,5%

MANIFESTACIONES CLiNICAS

En los bovinos adultos, al igual que en otras especies
afectadas, predomina la infecci6n congenita asintomatica.
Puede producir reabsorci6n, aborto, momificaci6n y muy
raramente signos neurologicos en neonatos. Los abor
tos se producen con mayor frecuencia entre los 4 y 6
meses de gestaci6n, siendo frecuente la aut6lisis en el
feto. EI aborto puede darse en porcentajes variables de
acuerdo a la situaci6n epidemiologica del rodeo. Se ha
observado la presentaci6n de la enfermedad en forma
aislada, esporadica 0 epidemica. En un rodeo previamen
te indemne puede producir un alto porcentaje de abortos
en un corto periodo de tiempo, mientras que si Elsa situa
cion se da en un rodeo con antecedentes de Neosporasis
el porcentaje de abortos sera menor y la presentacion
de los abortos se mantendra en niveles mas bajos pera
durante todo el ano. Una vaca puede abortar en sucesi
vas preneces, asi como dar nacimiento a terneros
asintomaticos, congenitamente infectados y con serologia
positiva, difundiendo asi la infecci6n dentro del rodeo.

CONTROL
Los principales factores a tener en cuenta a lin de enca
rar la prevencion de la enfermedad son:
* EI perro es un huesped definitivo.
* EI bovino y demas huespedes intermediarios se infec
tan al ingerir pasturas u otros alimentos contaminados
con heces de perros infectados.
* Una vez infectado un huesped intermediario. general
mente lIevara la infeccion de por vida de manera
asintomatica, siendo muy rara 0 nula la transmisi6n en
tre adultos.
* No hay tratamientos descrltos rea/mente efectivos, si
se han ensayado en caninos.
* La vaca puede abortar 0 bien dar nacimiento a una cria
que puede estar congenitamente infectada pero ser
asintomatica.


