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INTRODUCCION

Porque intcrcsa que se conozea
la situacion de la cnfcrmcdad en
la region?

Teniendo presente que In cnferme
dad se ha regislrado recienlemen
Ie en un ESlado de la Republica
Federativade Brasil, integrame del
Convenio de la Cuenca del Plata y
las relaciones comerciales existen
les entre Uruguay y esta regi6n de
Brasil son importantes, es de inte
res que se conozca eSla real idad
con el prop6sito de disminuir los
riesgos evcntuales.

La ESlomatitis Vesicular Dunea se
regislr6 en el Uruguay y en lOOas
los muestreos serol6gicos de bo
vinos,equinos, ovinos y suinosque
se han realizado hasla 1a fecha,
Dunea se detectaron anticuerpos
para ninguno de sus dos tipos de
virus.

En Estomatilis Vesicular epide
miol6gicamente se conocen dos
serotipos diferentes: el New Jer
sey y el Indiana, teniendo este ul
limo tres SUblipos, el Indiana I,
Indiana II (Cocal) e Indiana III
(Alagoas). EI virus es estable en
tre pH 4,0 Y 10.0, sobrevive por
largos perfodos a bajas tempera
turas, es sensible al eter y otros 501-

ventes organicos y es destruido por
la formalina al 1%(3).

Clfnicamente ocurre solamenle en
America. Existen zonas enzooticas
para el tipo New Jersey (NJ) y el
tipo Indiana I en Estados Unidos,
Mexico, America Central, Pana
ma, Colombia, Venezuela. Ecua
dor y Peru. En Canada y Bolivia
se encontr6 solo el NJ. Los
subtipos Indiana IJ y III se han
identificado en Brasil y Argentina
(3).

Primariamente afecta los bovinos,
equinos y cerdos. Ocasionalmen~
te afecta los ovinos, cabras y
camelidos. Muchasespecies salva
jes como el ciervo, mapache, mo
nos son susceptibtes. Esta enfer
medad es considerada como
zoonosis. EI virus sUbtipo Indiana
I, muestra serologfa positiva en
espeeie arb6reas y semiarb6reas
y el NJ en murcielagos. carnfvo
ros y algunos roedores.(3, 4).

nales, que tienen consecuencias
socioeeon6mieas 0 sanitarias gra
ves y cuya incidencia en el comer~
cio inlernacional de animales y
productos de origen animal es lllUy
importante.(5)

EI problema

En el Estado de Santa Catalina
se notific6 el dCa 04/05198 una sos
pecha de Ilebre aftosa en el muni~
cipio de Vidcira, afectandodos bo
vinos de un total de 26 que prcsen
taban sfnlomas y lesiones semejan
tes a una enfem1edad vesicular. En
esa oportunidad se reeogi6 epite
lio mamario y suero para diagn6s
tieo de laboratorio. Las categorfas
etarias eran de un 50% de anima·
les menores a los dos aiios y el reS4

to de mas de dos anos de edad. En
la propiedad donde se registr6 et
foeo fndice. la poblaci6n existente
era de 10 ovinos, no existfan en·
trada de animales en los 30 dfas an
teriores a la aparici6n del proble
ma y la regi6n se earacteriz6 par
ser de producci6n de cerdos a es
cala industrial, can algunos csta
blecimientos de lee he y de engor
de de bovinos. Descartada la fie·
bre aftosa par el laboratorio. se
confirm6 por el mismo la presen
cia de Estomatitis Vesicular, tipo
Indiana n.
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La cnfermedad en Santa Catalina
SC, nunca se habfa rcgislrado. pro
bablcmcnte par confundirsc con
fiebre aftosa antes de que el Esla
do se viera libre de In enfermcdad
con vacllnaci6n. El origcn del foco
se rclacion6 a una poblaci6n de
inmigrantcs paranacnses (Eslado
de ParalH'I-PR) que tmbajan en
Vidcira - Sc. rclacionados a la in
dumia agropecuaria del lugar. La
hip6tesis de c6mo (ue vchicu[i7.'ldo
del vinls. formulada por las auto
ridadcs locales es el transito de
animalcs. pcrsomts y probable
mente productos (I).

En esa comunidad de
inmigralllcs paranaenses se mani
festo. que en Ja ciudad de
Chollin1.inho (PR).. lugar de ori
gen. cs una cnfenncdad lllUy ca
mun afectando incluso algurHls
vcces a personas
Investigaciones epidcmiol6gic:Js
posleriores en el area en el Estado
de Parana enconlrarOll equinos
afectados por el mismo virus tipi
ricado en Santa Catalina.

Al mes de ocwbre de 1998
en Santa Catalina. se habfan regis
trado 15 focos, afeclando una po
blaci6n bovina de 601 ;lnimalcs,
COil 30 cnfcrmos y ninguna
mucrtc: de 898 ccrdos existentes
en propiedades con bovinos afec
lados, no se observ6 clfnicamente
la cnfermedad en esa especic.
La enfermcdad sc propag6 a las
administraciones vcterinarias re
gionales de Videira, JOlllville, y
Xanxere. (I)

Por otra parte consideramos
de interes hacer conocer las lesio
nes observadas en el primer brole
de Estomatitis Vesicular diagnos·
(kado en Santa Catalina en 1998.
La vigilancia epidemiol6gica de
las enfennedades vesiculares debe

ser ten ida mllY presentc por todos
los aetores socialcs responsables
de mantener libre al Uruguay de
CnfCnllCdades.

Las imagenes TOlogrMieas.
mucstran lesiones de lipo
ulceralivo ell [a~ mamas
(Fuente:veterinarios oriciales del
Estado de Santa Catalina.
CIDASC) (I). Tambien se obser·
varon le~ione~ en boca con des
prcndimielllo de cpitelio,

Como complcmenlo y a
efectos de ampliar la informaci6n
c1fnico - epidemiol6gica agrega
mas que en el mes de diciembre
1978. fue diagnosticada en Rfo
Grande del Sur (RS.) en equinos.
No se obscrv6 en esa ocasi6n en
bovinos que e.<-laban en contacto.
Mediante prucba" :-;~roI6gicas se
diagnoMic6 el virus Indiana 2, por
el InslittHo de Pesquisa Velcrina
ria Desiderio Finamor de RIO
Grande del Sur. (2)

Situacion de Brasil a la semana
epidcmiol6gic~148de 1998.

De acucrdo a la infonllaci6n
enviada por cI Departamento de
Defesa Animal de In Secretarfa de
Defesa Agropecuaria del Ministe
no da Agricullura e do
Abaslecimento, sc han confirma~

do 71 focos de Es(omatitis
Vesicular en Parana, 9 en Santa
Catarina, 2 en Mato Grosso y I en
Minas Gerais. Como se ha seilala
do ell los focos dc Paranj existcll
cquinos enfermos.

CONSIDERACIONES

La fiebre aftosa fue
erradicada del Uruguay a partir de
1990. cliando se registr6 elultimo
foeo el 18 de junio de ese mio en
el Departamento de Maldonado,

diagnostidndose virus tipo «0».
EI15dcjuniode 199J, \e vacun6
por ultima \ez lodo el rodeo na
cional y en 1996 In Oficina Inter
nacional de Epizootia\ (O.I.E.) en
Stl Asamblca General reconoci6 <II
pai"scomo libre de ficbre aftosa :-;in
vacunaci6n. al cllmplir can los re
quisitos para e)e est at us sanilario.

Si ingresara [a Estomatilis
Vesicular al Uruguay adcmas del
impactoen b. producci6n y los pro
blema:; de barreras S<lnitari3s. <,e
dificultari"a el diagn6slico diferen
cial call ficbre aftosa y otms en
fermedades vesiculares.

EI prop6sito de In difusi6n
de eSlc material es que la profe
si6n vetcrinaria, los prodllclores y
agenlcs relacionados a la
agropecuaria conozcan aspectos de
importancia en 1<1 vigtlancia
epidel11iol6gica de las cnfermeda
des vesicularcs.
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