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INTRODUCCION.-

La producci6n de carne es fundamental para la econo
mia del Uruguay, la dieta nacional esta basada en este
producto y sus exportaciones son un importante ingreso
de divisas al pais. Nuestra estructura productiva debera
acortar sus ciclos y aumentar la eficiencia para lograr
una mayor extracci6n de animales. Un punta critico para
eslos cambios es la eficiencia reproductiva de nuestros
rodeos, la cual esta Iimitando las posibilidades de extrac
ci6n.
La eficiencia reproductiva puede ser medida por diver
50S indicadores como ser la edad de las hembras al pri·
mer servicio, numero de terneros producidos en su vida
util. numero de servicios por concepci6n y los porcenta
jes de prenez, parlcion y destete.
EI porcentaje de destete resume la eficiencia en la pro
duccion de terneros y en el caso de Uruguay su analisis
hist6rico muestra indices muy bajos. Los datos propor
cionados por DICOSE muestran que en el Uruguay por
cada 100 vacas de cria se producen aproximadamente
64 lerneros por ano. Esto significa que existe la poten
cialidad biologica de incrementar el 50% de los terneros
producidos con solo mejorar esta situaci6n. EI analisis
hist6rico de los porcentajes de destete muestran una gran
f1uctuacion fundamentalmente Iigada a las variaciones
c1imaticas. Sabemos que las limitaciones reproductivas
son multifactoriales pudiemdose agrupar en grandes ca
pitulos de nutrici6n, manejo y sanitarios. En el campo de
la veterinaria se reconoce la importancia de las enferme
dades infecciosas que provocan trastornos en la repro
duccion: infertilidad, aborlos y perdidas perinatales.
Hasta el momenta en el pais se ha identificado la pre·

sencia de las principales enfermedades infecciosas de
la reproducci6n tales como: campylobacteriosis,
leptospirosis, trichomoniasis, neosporosis, rinotraqueitis
infecciosa bovina (IBR) y diarrea viral bovina (DVB). co
nociendose su efecto en situaciones particulares.
No obstante conocerse la presencia de estas enferme·
dades se desconoce su prevalencia y por ende su impor
lancia econ6mica en la induslria de la carne del Uruguay,
vacio que ha side senalado por numerosos autores. Ade
mas de las posibles perdidas econ6micas que pudieran
producir algunas de estas enfermedades lambien signi
lican un nesgo para la salud publica (Leptospirosis y
Brucelosis). por 10 que se acrecienta el inleres en cono
cer su distribucion geografica y prevalencia en el Uru·
guay.
En los aspeclos reproductivos, la tasa de procreo de los
rodeos de cria de ganado de carne del Uruguay. mueslra
un comportamiento muy pobre. Esto, junlo a la falta de
estudios epidemiologicos actualizados sobre las .enler
medades reproductivas, esta lIevando al desconclerto y
a esfuerzos muchas veces esleriles para su control.
Para establecer recomendaciones a nivel del rodeo na
clonal es fundamental contar con la informacion del im
pacta de eslas enfermedades sobre los parametros
reproductivos, asl como su distribucion a nivel nacional.
Eslos estudios permitiran una definici6n del problema y
la fijacion de las prioridades.

En el campo de las enfermedades que afectan la repro
duccion, el Uruguay se encuentra actualmente en la eta·
pa de erradicacion de Brucelosis bovina. La situaci6n con
respecto a esta enfermedad es fruto de una rigurosa
campana sanitaria de control, siendo una situacion de
privilegio a nivel de las Americas. En relacion a las otras

enfermedades identificadas (Campylobadilriosis,
Trichomoniasis, Leptospirosis, RinotraqueitiS Infecciosa
y Diarrea Viral) se han efectuado algunos relevamientos
serologicos y estudios bacteriol6gicos puntuales,que
reflejan una amplia difusi6n de las mismas en el pais.
Junto con el estudio de la problematica sanitaria de la
reproducci6n se evalu6 la adopcion de tecnologias
reproductivas. Esta informacion permitira establecer las
futuras estrategias de acci6n a nivel predial y nacional.

EI objetivo del Proyecto fue caracterizar las enfermeda
des infecciosas que afectan la reproduccion en bovinos
para carne en el Uruguay, e identificar el grade de adop
ci6n de medidas fecnol6gicas para prevenirlas y/o con·
trolarlas.

MATERIALES Y METODOS

Marco del Muestreo: EI marco de muestreo consisti6
en la declaraci6n jurada de DI.CO.SE, y los universos
seran todos los establecimientos tenedores de vacas de
crfa y sus poblaciones de reproductores.
EI muestreo fue bietapico, correspondiendo la primera
etapa a los establecimientos y la siguiente a los
reproductores bovinos. .
La selecci6n de la muestra en la primera etapa se reail·
zara en forma Aleatoria con Probabilidad Proporcional al
Tamano (PPT) del establecimienlo. Dicho de otro modo,
la probabilidad de que un establecimiento sea seleccio
nado estara en junci6n de su poblacion de reproductores
(vacas de crra, vaquillonas y toros). EI tamaiio de !a mues
tra para esta encuesta fue de 230 establecimiento~, con
10 cual se podra estimar la proporci6n de estableclmlen·
tos afectados con un ( 5% para un nivel de c,)nfianza
superior al 95%, para una proporcion minima esperada
del 18% de los predios afectados.
En la segunda etapa se selecciono la muestra en Ires
categorias de animales: toros, vacas de cria y vaquillonas.
EI diseno del muestreo se corresponde con un muestreo
Aleatorio en 2 Etapas de Conglomerados con Frobabili
dad Proporcional al Tamaiio. Los conglomerados se co·
rresponden con los establecimientos. La seleccion de la
muestra en cada categorla se realizara en forma Slste·
matica y su tamano sera de 10 animales en cada cate·
gorra. Esta muestra asegura que con un 95% de conlian
za se detectaran enfermedades que esten presentes con
una prevalencia igual 0 superior al 26%.

Animates: EI total de animales muestreados por cada
establecimiento, fue de 30 animales y el numero de mues
tras fueron 40.
En cada establecimiento se procedera a seleccionar en

forma sistematica hasta un maximo de 10 toros que ha
yan realizado servicio, 10 vaquillonas que no ha'lan reci·
bide servicio y 10 vacas adultas.

Encuesta: En el cuestionario se recab6 infcrmaci6n
sobre las caracteristicas del establecimiento, ce la po
blacion, del manejo reproductivo y sanitario. EI objetivo
de esta encuesta fue caracterizar el establecimiento wa
dor en funci6n de su produccion, adopcion de tecnolo
gras, potencial productivo y manejo.

Obtenci6n de Muestras: Para los analisis correspon
dientes, se extrajeron muestras de raspaje prepucial de
toros y de sangre de todas las categorfas. Los datos de
cada animal se relevaron en una planilla individual a tal
efecto.
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Las muestras sanguineas, fueron extrafdas de la vena
yugular 0 caudal e identificadas Con el codigo de cada
establecimiento y el numero por categoria. Una vez ex
traido el suero se guardo a -202C hasta su procesamiento.
Las muestras para Campylobacter y Trichomona, se ob
tuvieron a traves de raspaje prepucial de los toros selec
cionados.

Procesamiento de muestras
1.- Campylobacteriosis: Cultivo e Inmunofluorescencia
2.- Leptospirosis: Serologia por microaglutinacion
3.- Brucelosis: Serologia por Rosa de Bengala y Rivanol
4.- Rinotraqueitis Infecciosa Bovina (IBR): Serologia par
ELISA indirecto (0)
5.- Diarrea Viral Bovina (DVB): Serologfa por ELISA indi
recto (*)
6.- Neosporosis: Serologfa por ELISA indirecto
7.- Trichomoniasis: Cultivo

EI analisis de los datos se realizo de acuerdo a los dise
nos propuestos utilizandose para hacer estimaciones
Intercooled STATA version 7.
(0) Svanova. Uppsala, Suecia

( ENFERMEDADES BACTERIANAS

comun de ingreso de esta y otras enfermedades a los
establecimientos.
Actualmente, y despues de mas de 20 anos de diagn6s
tico en rodeos de carne, algunos de los establecimien
tos, a cuyos animales se les ha aislado Campylobacter
fetus, han implementado medidas de manejo clasicas
como forma de ir controlando la enfermedad.
Manifestaciones c1fnicas
Eltoro es el portador asintomatico de la enfermedad, no
afectandose su capacidad reproductiva . Campylobacter
fetus habita en las criptas prepuciales del toro. En los
toros adultos estas criptas son mayores en numero y en
medida por 10 que contendrfan un numero importante de
bacterias en su interior. EI tore juega un rol importante
en la transmision de la enfermedad asociado al factor
etareo.
En la hembra se manifiesta par ciclos estrales largos,
repeticiones de celo, disminucion del porcentaje de pre
nez debida a mortalidad embrionaria y abortos que no
suelen superar eI10%.
Campylobacter fetus habita en la hembra en las mucosas
del utero, cervix y vagina. La infertilidad en la hembra
esta relacionada con la restriccion de O( que provoca el
ingreso de C. fetus en el utero, la acci6n de la mucinasa
que despolimeriza el mucus vaginal y por la endometritis
mucopurulenta subaguda.

RESULTADOS

La prevalencia de toros positivos a IFD por Departamento
es la siguiente:

EI analisis estadistico de las muestras analizadas en el
laboratario, revela una prevalencia por Inmunofluores
cencia directa, estimada en toros para todo el Uruguay
de 28.05% segun seve en la tabla 1.
La prevalencia estimada para los establecimientos es
de 37%.
En 47 establecimientos de los 142 positivos positivos por
IFD se pudo aislar Campylobacter fetus 10 que significa
una comprobacion de un 33%.

Artigas: 23% Paysandu: 25%

Canelones: 7% R.Negro: 24%

C. Largo: 10% Rivera: 28%

Colonia: 65% Rocha: 17%

Durazno: 41% Saito: 32%

Flores:26% S.Jose: 65%

Florida: 22% Soriano: 35%

Lavalleja: 22% Tacuaremb6: 31%

Maldonado: 5% T.y Tres: 26%

37% (25 - 48)

28.05% (23 - 32.8)

87 63%
94 25%
47 12%

n % de la Poblaci6n

Negativos a IFD
Pos. IFD sin aislamiento
Pos.IFDcon aislamiento

Prevalencia toros positives
95%IC

ESTABLECIMIENTOS

Prevalencia establecimientos
positivos

INTRODUCCION

Campylobacteriosis genital bovina (CGB)
Maria Vo Repiso DMV

La Campylobacteriosis Genital Bovina (CGB) es una en
fermedad asociada a infertilidad, repeticion de ceios y
ocasionales abortos. Es de transmision venerea y afecta
a ganado lechero y de carne.
EI agente etiologico es el Campylobacter fetus (C.fetus)
con 2 sUbespecies: venerealis y fetus. La subespecie
venerealis, a su vez, tiene 2 biotipos: intermedius y Dedie.
La sUbespecie fetus incluye los tipos 1 (cepas interme
diarias) y 2.
Esta diferenciacion se realiza por biotipificacien.
La presentacien de esta enfermedad en rodeos de le
che del Uruguay data de fines de la decada de los anos
60. Su control tuvo logros importantes a nivel de la cuen
ca lechera, basados en medidas de manejo, como inse
minaci6n artificial, separaci6n de animales por catego
rias, eliminaci6n de toros positivos y vacunaciones siste
maticas.
En rodeos de carne esta enfermedad no fue sospecha
da durante muchos anos, atribuyendo la baja performan
ce de nuestros rodeos a innumerables causas, donde
las enfermedades de la reproducci6n no ocupan su co
rrespondiente lugar. La tasa de procreo de los rodeos de
cria de ganado de carne del Uruguay muestra un com
partamiento muy pobre.
Es hist6rico el hecho de que el ganado de carne no tiene
demasiado control reproductivo, asf los toros permane
cen, en muchos casos, largos periodos trabajando en
los rodeos, estos no son ordenados, no existe un control
sanitario de los toros, los mismos se compran, se alqui
Ian 0 se prestan sin conocer su estatus sanitario. La tra
dicional baja performance reproductiva generalmente se
atribuye a disturbios nutricionales. Como regia general
todo toro que se comercialice tendria que tener un certi
ficado sanitario que 10 acredite como Iibre de
Campylobacter fetus. Esto hoy no sucede y es la vfa mas



."d:' XXIX Jornadas Uruguayas de Buiatria

Para determinar la distribuci6n de los establecimientos
segun la prevalencia de los mismos, se estratilic6 de la
siguiente manera:

La presencia de Campylobacter no estaria asociada al
manejo por separacion de categorias segun el cuadro
siguiente

Prevalencias Porcentajes de
establecimientos

Negativo 63%

< = 15% 4%

16 a 25% 4%

26 a 50% 15%

>50% 14%

Manejo

Todas las hembras
juntas
Algunas categorias
separadas
Todas las categorias
separadas

Establecimientos positivos

36%

32%

59%

EI mayor porcentaje de establecimientos lue negativo y
dentro de los establecimientos positivos, el15% presen
to prevalencias entre 26 a 50%.

Prevalencias segun el numero de animales en el esta
blecimiento:

La proporci6n de establecimientos que utilizan /a Insemi
nacion Artificial es muy baja:

Establecimientos

No inseminan 94%
Inseminan 6%

Si relacionamos el tamano del establecimiento y la pre
sencia de campylobacter observamos que la proporcion
es distinta segun los estratos. EI mayor porcentaje de
establecimientos positivos tienen una poblacion animal
de mas de 1000 animales.

La prevalencia mayor esta presente sobre todo en aque
1105 establecimientos que tienen mas de 1000 animales,
aunque la relacion no es estadisticamente significativa,
pero se observa una tendencia a incrementar la preva
lencia en la medida que aumenta el tamano de la pobla
cion.

Predios

Hasta 100 animales

de 101 a 300 animales

de 301 a 1000 animales

mas de 1000 animales

Prevalencia

16.1%

20.1%

29.8%

30.3%

Par el momento el impacto de esta tecnologia sobre la
enfermedad no se puede cuantificar.

En cuanto al porcentaje de los establecimientos que pre
sentan abortos 0 los que observan fetos los rangos son
practicamente iguales y no son significativos.

Establecimientos

No presentan aborto 26%
Tienen abortos 30%

Establecimientos

No observan fetos 28%
Observan fetos 26%

Vacunacion contra Campylobacteriosis

La diferencia es estadisticamente significativa: P=
0.02. Podemos decir que et numero de establecimien
tos positivos es menor en los establecimientos chi
cos (menos de 100 cabezas) aumentando con el ta
mario del mismo.

Esto significa que solamente el 4% de los estab'ecimien
tos vacunan, de los cuales solo el 1.2% 10 hace en todo
el ganado.

Tamafio del estrato

Hasta 100

Entre 100-300

Entre 301-1000

Mas de 1000

Establecimientos positivos

20%

38%

52%

68%

Vacunan

No vacunan

Solo Vacas

Solo Vaquillonas

Solo Toros

Vacas y Toros

Vaquillonas y Toros

Vacunan todo el ganado

Establecimientos

96%

0.5%

0.08%

0.83%

0.82%

0.21%

1.2%

Relacionando la presencia de la enfermedad con el ori
gen de los toros, ya sean criados 0 adquiridos, no expli
caria la prevalencia en establecimientos. Diferencia no
significativa NS

Establecimientos Toros criados Toros adquiridos

Relacion entre vacunacion y antecedentes en los esta
blecimientos

Con antecedentes de Campylobacter

La relaci6n es altamente significativa P= 0.0000

Negativos

Positivos

60%

39%

63%

36%

No vacunan

Si vacunan

1.6%

83%
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[ LEPTOSPIROSIS BOVINA

Blanca Herrera DMV

8 serovares enfrentados al suero .Este valor es conside
rado por los Organismos
Internacionales como trtulo de corte para la especie bo
vina de la regi6n.

INTRODUCCION

2.PREVAlENCIA POR TAMANO V CATEGORiA

1.RELACION ENTRE ELTAMANO DE LOS ESTABLE
CIMIENTOS YLA PREVALENCIA

En esta tabla N°2 se observa c1aramente las categorias
mas afectadas de acuerdo al
Numero de animales del establecimiento

Tabla N° 1
En la tabla N°1 se muestra una tendencia, que en la
medida que el tamano del establecimiento
aumenta tambien 10 hace la presencia de la enfermedad.

55%

72%

89%

71%

POSITIVOSESTRATO DEL ESTABLECIMIENTO

Hasta 100 animales

Entre 101 Y300
Entre 301 y 1000

Mas de 1001

TAMANO VALOR INT. DE
CATEGORIA ESTIMADO CONF.95%

Hasta 100 TaROS 32%
animales

VACAS 13%

VAQUILLONAS 12%

Entre 101 Y 300 TOROS 37%

VACAS 30%

VAQUILLONAS 17%

Entre 301 y 1000 TOROS • 43%

VACAS 39%

VAQUILLONAS 26%

Mas de 1001 TOROS - 51%

VACAS 54%

VAQUILLONAS 40%

Se denomina Leptospirosis a infecciones causadas por
Leptospira sp. Son susceptibles a ella diferentes espe
cies de animales domesticos y silvestres, asi como tam
biEm el hombre.
Es la Zoonosis bacteriana de mayor distribuci6n mun
dial. Entre las especies animales que se presenta en
forma mas frecuente, tenemos los bovinos, ovinos,
equinos, suinos y caninos.
La enfermedad es de distribuci6n mundial ,geografica y
climatica.
Los paises que tienen climas tropicales y subtropicales
son los que tienen mayor incidencia··
En el Uruguay se presenta en forma endemica y con fre
cuentes focos epidemicos.
La revisi6n de la Taxonomia del genero Leptospira ha
sido recientemente actualizadaen base a estudios de hi
bridaci6n de ADN, resultando 7 especies pat6genas y 4
no pat6genas.
Dentro de las especies pat6genas tenemas L. interrogans
, L. borgpetertsenii, L. inadai, L kirschneri, L. noguchi, L.
santarosai y L weili. Las no pat6genas son: L. biflexa,
L.meyeri, L. parva y L. wolbachi.
Para que la interpretaci6n de los analisis sea menos
compleja, utilizamos los terminos serogrupo y serovar.

Manifestaciones clinicas -
En los bovinos adultos la manifestaci6n mas clasica es
el aborto. En los terneros se presenta en forma aguda y
sub-aguda. .
Las manifestaciones mas comunes son: temperatura,
decaimiento, anorexia, irritabilidad, congesti6n ocular,
fotofobia, ictericia , diarrea, hemorragias y hemoglo
binuria.
Por 10 general los sintomas aparecen despues de los 7
dias de la Infecci6n. En la enfermedad aguda, es frecuente
la muerte ya que el cuadro dificilmente revierte y si 10
hace, quedan con insuficiencia renal cr6nica. En el caso
de los bovinos adultos quedan como portadores. Los
serovares hardjo y wolfii son los de mayor presencia en
esta especie y se acantonan en el aparato genital de
hembras y machos y en el tracto urinario.
En el ganado para carne, la presencia de abortos no es
tan fecil de determinar como en los rodeos lecheros. EI
principal motivo de consulta del veterinario son los abor·
tos en el ultimo tercio de gestaci6n.
La mortandad de terneros j6venes, desde hace algunos
anos, tambiEm es el motivo de sospecha de leptospirosis.
En EEUU y Europa la presentaci6n de la enfermedad
comienza con una mastitis no inflamatoria, 10 que ellos
lIaman «agalaxia" presentandose como mastitis f1acida.
Los serovares de las especies de leptospiras que afec
tan a nuestro ganado, generalmente son los serovares
hardjo y wolffi. Esta presentaci6n coincide con 10 que
esta descrito en los paises de Europa y America.

RESULTADOS

En el estudio de las muestras procesadas en el Servicio
de Leptospirosis de la DI.LA.VE.
Se consider6 Positivo todo suero que presentara un va
lor de 1/200 ,para algunos de los
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3 DISTRIBUCION DE LA PRESENCIA DE SEROVARES
EN BOVINOS POR ESTRATO.

6.PREVALENCIA POR DEPARTAMENTO

ESTRATO PORCENTAJE SEROVAR

Hasta 100 8% hardjo
animales 11% wolfii

3% pomona

Entre 10.1 Y300 20% hardjo
17% wolfii
6% pomona

Entre 301 y 1000 18% hardjo
26% wolfii
4.5% pomona

Mas de 1000 43% hardjo
33% wolfii
7% pomona

Tabla W 3

4 ASOCIACION ENTRE LA PRESENCIA DE LA EN·
FERMEDADY ANTECEDENTES
DE LA MISMA.

DEPARTAMENTO

ARTIGAS

CANELONES
CERRO LARGO
COLONIA

DURAZNO
FLORES

FLORIDA

LAVALLEJA
MALDONADO

PAYSANDU

RIO NEGRO

RIVERA

ROCHA
SALTO

SAN JOSE

SORIANO
TACUAREMBO

TREINTA Y TRES

Tabla W 6

Valor.estimado Int.
de conI. 95%

62%
34%

13%

58%

38%
29%

25%

28%

48%

48%

61%
24%

26%
54%

50%

58%
31%

50%

Clasific. de est. por Lento

Negativo
Positivo

LEPTOSPIROSIS
SI NO

.03% 29%
97% 70%

7. DISTRIBUCION DE LA VACUNA CONTRA
LEPTOSPIRA EN ESTABLECIMIENTOS BOVINOS
PARA CARNE.

Tabla W4

La proporci6n de la enfermedad es mas alta en los esta
blecimientos con antece<¥!ntes.
EI valor de p=0.0002

5 RELACION ENTRE LA ENFERMEDAD
YABORTOS.

Clasif. De est.

Vacunaci6n de Lepto

No vacuna

Solo vacas
Solo toros

Vacas y Toros

Vaquillonas y Toros

Vacuna a todos

Vacas y Vaquillonas

Proporci6n de
establecimientos

96%

0.2%
0.9%

0.8%
0.2%

1.9%
0.04%

Leptospirosis ABORTOS ANTES
DE 5MESES

ABORTOS
DESPUES

DE 5 MESES

Tabla W7

De estos datos se deduce que solamente el 4% de los
establecimientos utiliza la vacunaci6n.

POSITIVOS
NEGATIVOS

Tabla N° 5

93%
70%

95%
68%

Brucelosis Bovina )

Se observa una asociaci6n significativa ya quela propor
ci6n de establecimientos positivos en establecimientos
con aborto es mas alta que en los que no tienen esta
condici6n

Mariela Silva DMV

INTRODUCCION

EI agente causal de la enfermedad es la Brucella abortus.
de la cual se conocen 8 biotipos diferentes en el mundo.
habiendose diagnosticado en Uruguay el biotipo 1.
EI primer aislamiento de Bruc'ella abortus se realiz6 en
1926. Los terneros y terneras son poco susceptibles in
fectandose en forma transitoria. Las vaquillonas que se
mantienen separadas de las vacas muestran una tasa
de infecci6n mas bajas que estas. Las vacas constitu-
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yen la categorfa mas susceptible y la misma aumenta al
estar prenadas. Los toros son susceptibles pero mues
tran una tasa de infecci6n mas baja que las vacas. Ge
neralmente la diseminaci6n de la enfermedad de un ro
deo a otro ocurre por una hembra infectada que al parir
o abortar disemina gran numero de Brucellas. La leche
es tambien fuente de contagia aunque una vez pasteuri
zada el riesgo desaparece. EI toro, a pesar de no trasmi
tir la enfermedad en la monta natural, sf la propaga por
la inseminacion artificial. La fuente principal de infeccion
son los fetos, envolturas fetales y descargas vaginales.
En el momento del parto las vacas infectadas, eliminan
gran cantidad de Brucellas, en tanto que en los toros estas
se encuentran en testiculo y glandulas accesorias y por
10 tanto en el semen.
Los terneros nacidos de hembras positivas pueden que
dar con una infeccion congenita latente 10 que tiene gran
Importancia epidemiol6gica .
La enfermedad animal se contrae por ingestion, penetra
cion por conjuntiva y piel indemne.
EI pastoreo en areas contaminadas y el contacto con fetos
abortados es la forma mas comun de propagaci6n.
En climas templados el germen persiste en el medio
ambiente hasta 100 dras en invierno y 30 dias en verano.
EI Uruguay tiene una larga historia en el control de la
Brucelosis Bovina. La primera etapa incluye el periodo
entre los anos 1926 a 1961 considerada de profilaxis
libre, la segunda etapa de lucha obligatoria fue a partir
de 1961 (ley 12.937) yen el ana 1964 se incluye la vacu
nacion obligatoria de las terneras con la vacuna Cepa
19. Durante la campana se aplica el esquema de
serologia positiva • sacrificio. EI cese de la vacunaclon
se decreta en el ano 1996. La tercera etapa se inicia en
el ano 1998 donde se aplican medidas para erradicar la
enfermedad mediante un programa de predios libres se
gun 10 establece la Oficina Internacional de Epizootias
(OlE).

Manifestaciones clinicas
EI signo predominante en hembras prenadas es el aborto
en los tres ultimos meses de gestacion 0 el nacimiento
prematuro 0 a termino de terneros debiles 0 muerlos. Se
presenta ademas retenclon de placenta, metritis e infer
tilidad en vacas, dejando como secuela un aumento del
intervale interparto.
La hembras no prenadas no muestran signos cHnicos y
cuando se infectan antes del servicio muchas veces no
abortan. En el toro las Brucellas pueden localizarse en
los testfculos 0 glandulas anexas.
Cuando la infeccion se manifiesta cHnicamente se pue
de encontrar uno 0 ambos testfculos aumentados de ta
mano, disminucion de la libido e infertilidad. A veces puede
haber atrofia del testfculo debido a adherencias y fibrosis.
Es frecuenle la vesiculitis y ampulitis. Ocasionalmente
se pueden observar en los bovinos higromas y artritis.
Desde el punto de vista humane es generalmente una
enfermedad de tipo profesional (veterinarios, operarios
de faena, etc.) que produce fiebre ondulante, lesiones
articulares y 6seas.

RESULTADOS

Del total de las muestras analizadas (n=6.348) por la
prueba de Rosa de Bengala y confirmatoria por la prue·
ba de Rivanol, se comprobaron solamente 2 animales
positivos provenientes de 2 establecimientos de diferen
tes departamentos (Colonia y San Jose).
En estos 2 establecimientos la sanidad de todos los bo-

vinos no detecto ningun otro animal positivo.
Estos resultados no tienen significacion estadistica ya
que el dlseno del muestreo para las otras enfermedades
parte de que la prevalencia esperada es de 18% 0 mas.

ENFERMEDADES PARASITARIAS
Trichomoniasis Bovina

Maria Anita Olivera DMV

INTRODUCCION

La Trichomoniasis es una enfermedad venerea del gana
do, caracterizada por infertilidad, piometra y aborto oca
sional. EI agente causal es un protozoario f1agelado lIa
madoTri-trichomona foetus (RiedmOlier 1928), posee tres
flagelos anteriores y uno posterior con una membrana
ondulante a 10 largo del cuerpo. Mide aproximadamente
8 a 18 micras de largo y 4 a 9 micras de ancho.
EI toro es portador asintomatico de Trichomonas foetus,
el cual se aloja en el epitelio de pene y prepucio y 10
transmite a la hembra por el coito. La enfermedad tam
bien se puede transmitir por inseminaci6n artificial.
La tasa de infeccion aumenta con la edad la cual esta
relacionada con la profundidad de las criptas del epitelio
en el prepucio de toros viejos.
Algunos autores sugieren que existe susceptibilidad de
raza, siendo el Hereford mas resistente, 10 que concuer
da con nuestro estudio.
EI diagnostico se basa en suspender el esmegma
prepucial obtenido can raspador en un medio de cultivo
especial (Diamond s medium),la lrichomona, par su peso
va al fonda del frasco que contiene el medio, y despues
de incubarlo a 37 Q C, 24 -48 horas se toma una gota del
fondo y se observa al microscopio. EI medio debe obser
varse durante 9 dras antes de eliminarlo.
Trichomona foetus tiene un movimiento caracteristico.:
ondulante espasm6dico.

Manifestaciones clinicas
En el tore la enfermedad es inaparente, en la hembra
puede observarse vaginitis, cervicitis, y /0 endometritis
con descarga vaginal mucopurulenta.
Hablamos de infertilidad cuando ocurre perdida de la
concepcion temprana, entre 18 y 60 dias. EI retorno al
estro puede ser irregular y varia el intervalo inter-parto,
ya que las vacas al ser examinadas despues del entore,
estarfm vacias gran parte de elias.
Debido al largo perfodo de entore de nuestro pais la in
fertilidad puede pasar inadvertida al igual que la piometra,
que es 10 que nos senala una posible enfermedad vene
rea.
La infecci6n esta localizada en el tracto reproductivo y
confiere cierta inmunidad ya que en el proximo entore
las hembras pueden concebir a termino un ternero, aun
que un porcentaje bajo pueden quedar como portado
ras.
AI igual que la Campylobacteriosis, la Trichomoniasis es
una enfermedad de rodeo.

RESULTADOS

No hubo ningun alslamiento de Trichomonas fetus en las
muestras prepuciales procesadas.
No podemos afirmar que por este hecho estemos libres.
EI diseno del muestreo fue realizado para determinar
prevalencias esperadas de por 10 menos 18%. Quiere
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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.

ENFERMEDADES VIRALES DE LA
REPRODUCCION

Rinotraqueitis Infecciosa Bovina (IBR)

Helena Guarino DMV, MSc.
Alvaro Nunez DMV

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)

Diarrea Viral Bovina (DVB) )1..--. __

Helena Guarino DMV,MSc.
Alvaro Nunez DMV

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 cllnico 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 podrci. 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
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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
asintomci.ticos, 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
asintomci.tica.
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• EI perro se contamina al ingerir animates infectados, ya
sea raedores, fetos abortados, etc.
• No se ha reportado hasta el momenta la transmisi6n
por semen 0 embriones.
• Las vacunas se encuentran aun en fase de evaluaci6n,
no se sabe si son realmente efectivas para prevenir el
aborto, la infecci6n del animal 0 ambas cosas.

Teniendo en cuenta estos factores las pautas para la pre
venci6n de la difusi6n de esta enfermedad en los bovi
nos deberian ser orientadas hacia:

Prevenci6n de la transmisi6n vertical de la infecci6n:
a) Realizar el reemplazo con hembras serol6
gicamente negativas de manera de impedir el nacimien
to de terneros congenitamente infectados. De esta ma
nera estamos cortando la principal via de difusi6n y per
manencia de la enfermedad dentro de un rodeo, esto es,
la via transplacentaria.
b) Como complemento del punta anterior debe
insistirse en realizar transferencia embrionaria solamen
te sobre receptoras serologicamente negativas: si bien
el embrion no transmite la Neosporosis, si utilizamos una
receptora positiva, el embri6n podra ser reabsorbido,
abortado, 0 10 que es peor, dar nacimiento a un ternaro
de alto valor genetico pero congenitamente infectado.

Prevenci6n de la transmision horizontal del perro a los
bovinos u otras especies:
c) Impedir que los perras ingieran visceras, fetos,
placentas, etc.
d) Impedir que los perros contaminen pasturas, ra-
ciones 0 aguadas con sus heces.

DATOS PRELIMINARES SOBRE SEROPREVALENCIA
DE NEOSPORA CANINUM EN EL URUGUAY

MATERIALES Y METODOS

Se analizan un total de 1812 muestras de suero bovino

de razas carniceras, extraidas de 96 establecimientos
correspondientes a 15 departamentos del Uruguay.

Las muestras fueron procesadas por la tecnica de
enzimoinmunoanalisis para la detecci6n de anticuerpos
contra Neospora caninum (ELISA indirecto).
Como antigeno se utiliza una fracci6n soluble de
taquizoitos sonicados de la cepa NC-1. Las muestras de
suero a analizar son diluidas 1:500 en una soluci6n de
PBS con 0.05% de Tween 20 y 1% de leche '3n polvo
descremada. Como conjugado se utiliza peroxidasa IgG
anti bovino diluida en 1% de albumina de huevo y 0.05
de Tween 20. Como substrato se utiliza GPO (0
fenilendiamina dihidroxicloride) y se detiene la reacci6n
con acido sulfurico 2.5M. Finalmente se lee con un filtro
de 492 nm. (Osawa, 1998).
Los sueros control y las muestras fueron chequeados
par duplicado.
Se constata una alta correlaci6n entre la tecnica de ELISA
con la prueba de inmunofluorescencia indirecta (IFI) que
se realiza como prueba diagn6stica de rutina en la OILAVE
(Baiiales, 1998) y se determina el punto de corte en 0.45
de densidad optica, valor para el cual existe la mayor
correspondencia de resultados entre la IFI y el ELISA y
que se corresponde con trtulos de 1:200 por el metodo
delFI.
La sensibilidad y especificidad de la tecnica de ELISA
comparada con la IFI es de 97 y 100% respectivamente
(Osawa, 1998). EI coeficiente de variacion intraensayo
fue de 5.2 y 9.1 % para el control positivo y control nega
tivo respectivamente, mientras que el coeficiente de va
riaci6n interensayo fue de 6.5 y 24.7 %.

RESULTADOS

Se constata la presencia de la infeccion en el 86.5% de
los establecimientos de la muestra (83/96), estando afec
tados todos los departamentos estudiados (Cuadro 1.).

Cuadro 1. Prevalencia individual de animales con anticuerpos contra
Neospora caninum segun Departamento.

Ntimero de ootitivol/numero totanelO)
DeDartamento N° establec. vac:al vaauilloDas
ArtiA2s 5 4/49 8.2) 1/50 2.0)
Cerro Lanzo 7 10/68 114.7) 26/66 39.4 )
Durazno 7 17/69 24.6) 17/68 25.0
Flores 3 1/30 3.3) 1/30 3.3 )
Florida 4 11/40 27.5 8/40 120.0
Lavalleia 9 15/87 17.2 23/83 27.7
Pavsandu 3 8/25 32.0 14/30 46.7
Rio Nearo 8 14/80 17.S 3/80 3.8)
Rivera 1 1 23/108 21.3 19/91 20.9
Rocha 8 50177 64.9 23/70 32.9
SaIto 13 27/128 21. J) 24/129 18.6
San Jose 1 1/10 it 0.0 519 l55.6
Soriano 9 12190 /13.3 \ 20/77 260)
Tacuarembo 5 13/50 /26.0) 3/30 10.0
T reinta v T res 3 2/22 9.1) 3/26 11 .5
TOTAL 96 1011933 (12.3) 190/879 (11.6 )



XXIX Jornadas Uruguayas de Buiatria Wir'
De 933 vacas estudiadas 208 fueron positivas (22.3 ( 2.6
%), en tanto de 879 vaquillonas 109 resultaron positivas
(21.6 ( 2.7 %) (intervalo de confianza 95 %).

Conclusiones

Se constata la presencia de la infecci6n en todo el pais,
no encontrandose diferencias en cuanto a la prevalencia
individual de la enfermedad en las categorias de vacas y
vaquillonas.
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