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RE UME
e pres ntan los diagn6sticos realizados a los fetos bovinos remi

tidos al Laboratorio' Miguel C. Rubino", Uruguay n el p dodo
1996 / 2002. Se estudiaron 255 fetos, en los que se r alizaron
estudios histopatol6gicos bacteriol6gicos y serol6gicos.

En un primer perfodo, qu va de 1996 a 1998, se estudiaron 51
fetos, habi ' ndose diagnosticado la etiologia en I 50.9 o~ d los
casos: 43.1 % de etiologia bacteriana, 5.9 % tiologia viral, 1.9
% tiologia mic6tica. En est periodo no se lleg6 a un diagn6s
tico tiol6gico en el 49.1 % de los casos. En 1998 se fija como
objeti 0 aumental' el porcentaje de abol'tos n los que s 1lega a
un diagn6stico planteandose un cambio en el protocolo de
trabajo y I incorporaci6n de nu vas tecnicas de diagn6stico. A
partir d enero de 1999 se incol'poran a la rutina diagn6stica
tecnicas d inmunohistoquimica (IHQ) para detecci6n d antf
geno de N. caninuJn y Diarrea Viral Bovina (BVD), as! como
tecnicas de inmnufluorescencia indirecta (IFI) y de ELISA para
detecci6n d anticuerpos anti N. caninum. En el perfodo que
va de 1999 al 2002 se estudiaron 204 fetos, habiendose diag
nosticado el agente causal en un 61,8 % de los casos: 38.2 % de
etiologia bacteriana, 0.5 % de tiologfa mic6tica, 1 % de tio
logla virica y 22 o~ de tiologfa parasitaria (N. caninunz). En un
38.2 % d los casos no se Ileg6 al diagn6stico etiol6gico.
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SUl\1MARY

This pap r presents the diagnosis of bovine abort d fetus s
submitted during 1996/2002 to the DILAVE "Miguel C. Rubino'
main laboratory. A total of 255 fetuses were studied by means of
histopathological, bacteriological and serological tests.

During a first period from 1996 to 1998, 51 fetuses were stu
died and an etiological diagnosis was obtained in the 50.9 0/0
of those f tuses: 43.1 % bacteriological, 5.9 % viral, and
1.9 % fungal etiology. During this first period 49.1 % of the
abortions submitt d remained undiagnosed. In 1998 the
d cision of illlproving the diagnosis of the submitted fetu
s s was tak n; changes in the working protocol wer don
as w II as n w diagnostic techniques were included.

Since January 1999 immunohistochemical (IHC) techniques
for the d tection of N. caninum and Bovine Viral Diarrhea
antigens as well as an indirect fluorescense antibody t st
(IFAT) and ELISA test for N. canintun became avallable t
the Laboratory. During a second period from 1999 to 2002,
204 f tuses w re studied and an etiological diagnosis was
obtained in the 61,8 % of the fetuses: 38.2 % bact riologi
cal, 0.5 o~ fungal, 1 % viral and 22 % parasitic etiology (N.
caninun'z). During this second period 38.2 % of the abor
tions rem.ained undiagnosed.
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TRODUCCIO

Las p'rdidas de la prefiez se clasifican
como mortalidad embrionaria si ocurren
antes d I dia 42 de gestaci6n (placenta
cion), aborto cuando ocurren entre el dia
42 y 1260 y parto prematuro si la per
dida es posterior 1dfa 260 (23).

Los abortos figuran como causantes de
las n1ayores perdidas economicas en la
industria ganadera a nivel mundial, sien
do numerosos los agentes etiologicos que
los provocan (2 6 17). La identifica
cion d las causas solo se logra en menos
d la mitad de los fetos abortados remi
tidos a los laboratorios de diagn6stico
(2, 17, 18). Estudios realizados en USA

sobre las mas important s etiologfas diag
nosticad s rev Ian una variedad de cau
sas infecciosas con diferencias regiona
les. Clin1a, tipo de produccion, alimen
tacion, movimientos d animales, prac
ticas de manejo, poblaciones d anim 
les silvestres, programas de vacunacion,
asi como la calid d de las muestras remi
tidas a los laboratorios de diagn6stico y
los examen s que alH se realicen, v n a
influir en la clasificacion de causas de
abortos en el area (2).

Diferentes autor s estiman como norma
les va1'iados porcentajes de aborto, pro
mediando un 2-5% de aborto cuando con
sideramos solam nt los abortos obs r-

vados y de un 5-8% sumando abortos ob
servados 0 no observados en un rodeo (16).

Con nuevos conocimientos y mejorando
las pruebas diagn6sticas nuevas causas de
aborto estan emergiendo como significati
vas en algunas regiones en el mundo, por
ejemplo la infeccion pol' Neospora cani
nUIn. En 1989 se describe a este proto
zoa1'io como causante de aborto en bovi
nos (22) y dos anos mas tarde ya es des
cripta como causando importantes perdi
das (1). Hoy en dfa es una de las principa
les etiologias diagnosticadas a nivel mun
dial (10), existiendo diagn6sticos en 10 que
ala r gi6n se refiere, en Brasil (13), Arg n
tina (8, 24) Ytambien en Uruguay (3 4).
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En el Laboratorio 'Miguel C. Rubino"
se ha trabajado, desd su creacion, n el
diagnostico etiologico de aborto bovino.
En el marco del proyecto JICA/OILAVE
(1996/2002), uno de los principales ob
jeti os fue el mejoramiento de las t' cni
cas de diagnostico de las enfermedades
abortivas y cuantificacion d la impor
tancia de las mismas. A fin de lograr un
diagnostico mas eficaz se calnbio el pro
tocolo d trabajo y se incorporaron nu 
vas t' cnicas. Dada la importancia que
estaba adquiriendo la N caninuln como
causante d aborto en numerosos paises
y la videncia serologica de :;u presencia
en Uruguay (5), existfa la presuncion de
qu podia estar causando problemas en
nu stros rodeos, por 10 que una de las
prioridades fu la puesta a punto las tec
nicas diagnosticas para este agente.

La identificacion de los agentes etiologi
co del aborto requiere el trabajo de un
equipo multidisciplinario con e perien
cia en una vari dad de proc dimientos.
En la 0 fLAVE y ya desde hac unos nos,
s ha conformado un eq ui po asi, con tec
nicos specializados en las di stintas ' reas
diagnosticas, a fin de optimizar el diag
nostico d los casos de aborto.

S deb confeccionar una historia clinica
completa estudi r los t j idos fetales y
placenta realizar studios rrlicrobiologi
cos y s rologicos, tanto del suero mater
no como d los fluidos fetales. En algu
no casos es n cesario contar con mues
tras de su ro pareadas a fi de studiar
seroconversion de la madre frente d
terminado patogenos. Sin embargo la
serologia de una sola muestra de una vaca
abortada pued dar valiosa informacion
para determinar e posicion 0 no a deter
111inados patogenos.

La labor cion de un protocolo en dond
se r cabe siempr toda la informacion
p rtinent a est tipo de patologia, la
tOlna adecuada d las muestr s y su r 
mision a las diferentes secciones spe
cializadas con qu debe contar un labo
ratorio de diagnostico (serol ogia, bacte
riologia viro]ogia, histopatologfa e in
nlunohistoqufnlica), son puntos necesa
rios para mejorar la respu .sta y poder
acumular informacion sobre est grave
problema. A partir de se conocimiento
adquirido se pueden establecer di~ ren
cias r gionales qu permitinln mejorar la

calidad y fectividad dIs medid s de
manejo, as! como la adecuacion de las
estrategias de control.

MATE~ESY~TODOS

Se presentan las princip I s etiologias
di gnosticadas en la OILAVE "Miguel C.
Rubino", en el periodo 1996/2002. No
se trata de un mu str 0 0 de un estudio
programado, sino que se estudiaron los
fetos bovinos abortados remitidos al
Laboratorio.

S estudiaron 255 fetos bovinos entre
los anos 1996 y 2002. S gun la m todo
logia diagnostica mpleada s distinguen
dos p dodos.

Durant un primer periodo, comprendi
do entre los arios 1996 a 1998 la rutina
diagnostica consi tia n realizar la au
topsia de los fetos bovinos, toma d
muestras para realizar studios histopa
tologicos (higado, rinon pulmon) y bac
t riologicos (higado cont nido de cuajo,
pulmon) par d scartar Calnpylobacter
fi tu sp. y Tritl ichon1ona foetu . En caso
d sosp cha de L ptospirosis s real iza
b la tecnica d tincion arg' ntica de
Levaditi para vis alizar espiroquetas en
rinon e higado y con 1suero de la vaca
abortada la tecnica d micro aglutinacion
(MAT) para identificacion y titulacion
de anticu rpos. E este periodo se estu
diaron 51 fetos.

A partir de 1999 se nlodifico la m todo
logfa n la toma d mu stra p ra histo
patologia, incluy ndo mu stras d cora
zon, I ngua, timo y fundamentalment ,
de sistema n rvioso central un cu ndo
este se encontrara autolftico. Tambi ' n se
incorporaron las t' cnic s de inmunohis
toquimica por 1 metodo de compi jo
p roxidasa avid ina-biotina (15). En este
segundo p dodo 1999 1 2002, se estu
diaron 204 f tos. EI protocolo actual de
trabajo compr nd :

Patologia e hi topatologfa: Se realiza
la autopsia del feto r cibido y se efec
tuan estudios rna ro e histopatologicos.
Algunos ag ntes in~ cciosos provocan le
siones caracterfsticas que p rmiten un
di gnostico presuntivo, mientras muchas
veces solo s logr orientar el diagnosti
co. S pued n real izar studios inmuno
histoquimicos para detectar 0 confirmar
el agente jn~ ccioso. POl' ste ultimo me
todo n la S ccion Histopatologfa se reali-

za el diagnostico de Neospora (20), BVO
(7, 12) e IBR (15).

Bacteriologfa: Las muestras r tiradas
durante la necropsia son remitidas a la
Seccion Bacteriologia en donde son s m
bradas en m dios esp cificos para aisla
miento e identificacion de ahnonella sp.
Brucella sp., Canzpylobacter fetu ,
Trichomonafoetu , E. coli, Actinonzyces
p) ogene J Staphylococcus sp.

treptococcu sp., Pa terurella sp.
Pseudornona sp. y Listeria nlol1ocytoge
nes.

Leptospirosis: En la Seccion Leptospi
rosis se realiza el test de micro aglutina
cion (MAT) para la determinacion de
anticuerpos anti L ptospira (I I).

Brucelosis: En la Seccion Bruc losis se
real iza el test Rosa de Bengala y pru bas
complementarias para su diagnostico se
rologico.

Neosporosis: En el Departamento de
Patobiologia (Patologia Clfnica/Repro
duccion) s real izan dos t' cnicas para la
determinacion de anticu rpos anti N.
callinunl: t st de inlllunofluoresc ncia
indirecta (9,2 1,26) Ytest de ELI A (19).

Virologia: En el Departam nto d Viro
logia se realizan estudios serologicos para
lBR y BVD (tests de ELISA indirecto
H rd Chek, IDEXX, USA), asi como la
tecnica d la reaccion de polimeras n
cadena (PCR) para detectar el virus de
JBR (25) Y de BVO (13) pres nt s en
los tej idos ~ tal s.

Las pruebas serologicas para L ptospi
rosis, Bruc losis, N osporosis, JBR y
BVO se real izan tanto en suero d la vaca
abortada como en fluidos fetal . En 10
que refiere a los resultados n fluidos
f tales, si mpre debe teners n cuenta
la edad d I feto; fetos muy jovenes pue
den no s r inmuno competent s y por 10
tanto no producir anticu rpos.

RESULTADOS

Durante ] prim r periodo, que va d I no
1996 I 1998, se estudiaron 51 Dtos ha
biendose podido stablecer Ia caus~ d
aborto en 26 casos (50.9 %) (Cuadro 1).

Las etiologias diagnosticadas n este pe
dodo fueron las siguientes:

eEtiologia bacteriana: 22 de los abortos

(43.1 %), discriminados d fa siguient

26 Veterinaria, (Montevideo) 38 (152-153) 25-30:2003



manera: 5 por Campylobaeter fetu
(9.8 0/0), 13 por Lepto pira sp.
(25.5 %), 1 por Streptococcu sp.
(1.9 0/0) y 3 de etiologia bact riana sin
identificacion d lag nte (5.9 %).

eEtiologfa viral: 3 abortos (5.9 %), 2

por fBR (3.9 %) y 1 por BVD (1.9 %).

eEtiologfa micotica: 1 aborto (1.9 %).

En 25 (49.1 %) de los 51 f tos abortados
recibidos no pudo arribarse a ningun diag
nostico.

En el segundo periodo, al agregarse nue
va t' cnicas diagnosticas y modificarse
el protocolo de trabajo, m jor6 la capa-

cidad de respuesta de la DILAVE, 10 que
se tradujo en un porcentaje mayor de
diagn6sticos etiologicos y posibl m nte
la mayor cantidad de ~ tos r mitidos para
su estudio (Grafica 1).

Las etiologias diagnosticadas en este s 
gundo perfodo fueron las sigui ntes (Cua
dro 2):

eEtiologia bacteriana: 78 de los abortos

(38,2%), discriminados de la sigui nte
man ra: 22 por alnp lobact r fetu
(I 10/0), 3 por Brucella abortu (1 5%

),

48 por Lepto pira sp. (24%) y 5 de
etiologia bacteriana sin identificaci6n
d I agente (2,5%).

eEtiologia viral (BVD): 2 abortos (1 %)

eEtiologia mic6tica: 1 aborto (0.5%).

eEtiologia parasitaria Neospora cani-

nunz, 45 abortos (22%).

En 78 (38,2 0/0) de los 204 f tos abort 
dos recibidos, no pudo arribarse a nin
gun diagn6stico.

Se han encontrado varios pat6g nos pre
sentes en un mismo feto abortado. Asi
pOl' ejemplo se han visto asociacion s d
N. caninum con Camp lobacter sp.; N.
caninuln con Leptospira sp. y
Ca11'zpylobacter sp. con Leptospira sp.

Cuadro 1. Etiologfas diagnosticadas n el periodo 1996 - 1998.

Etiologia diagnosticada N° de fetos Porcentaje sobre el

(n) total estudiado

BACTERIANA 22 43.1 %

Campylobacter fetus sp. 5 9.8%

Brucella abortus 0 0%

Leptospira sp. 13 25.5 %

Streptococcus sp. J 1.9 %

Sin identificar 3 5.9%

VIRAL 3 5.9%
IBR 2 3.9%

BVD 1 1.9 0/0
MICOTICA 1 1.9 %
SIN DIAGNOSTICO 25 49.0%
TOTAL 51 100 %

CONCLUSIONES
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Grafica 1. Fetos abortados estudiados por ano.
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Lo primero que surge del estudio de am
bos periodos considerados es la mayor
efectividad diagn6stica del Laboratorio
en el segundo periodo considerado en
este trabajo, es decir, a partir de 1999.
Varios factores influyeron en esa m jo
ra: cambios en el protocolo que s sigue
en todos los casos, incorporacion de nue
vas tecnicas y equipos entr nami nto
del personal, y por sobre todo el esta
blecimiento de mejor s comunicaciones
entr el I boratorio y el veterinario en
ejercicio liberal.

Resulta imprescindible seguir sist mati
camente el protocolo de trabajo' de esta
manera fue posible diagnosticar la pre
sencia de mas de un patog no en un mis-
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Cuadro 2. Etiologias diagnostlcad s en I perfodo 1999 - 2002.

Etiologia diagnosticada o de fetos Porcentaje sobre el

(n) total estudiado

BAC1~ERIANA 78 38.2 %

Campylobacter fetus sp. 22 10.8 %

Brucella abortus 3 1.5 %

Leptospira sp. 48 23.5 %

Sin identificar 5 2.4%

VIRAL-BVD 2 1%
MICOTICA 1 0.5 0/0
PARASITARIA (N. caninum) 45 22%
SIN DL\.GNOSTICO 78 38.2 %
TOTAI.J 204 100 0/0

nlo feto. No es facil determinar en esos
casos cua] fue ell11icroorganismo causante
de la muerte del feto; para ello es n cesa
rio consid rar la edad del feto, la historia
d I rodeo otros sintonlas cl in icos n el
nlismo y la xt nsion dis I siones en

I feto producidas por cada uno de los
microorganismos actuant s. Hay micro
organismos qu actuan en forma cronica
y otros en forma aguda, pudiendo ser
estos ultimos los des ncadenantes d 1

borto, mientras los primeros podrian
star actuando conlO predisponentes.

Es n cesario aclar r aqui nu vamente que
los d tos presentados no provlenen de
un muestreo 0 de un estudio programa
do' son los datos obtenidos a partir de
los fetos bovinos remitidos al Laborato
rio. Esto Ileva a que la mayoria de los
fetos estudiados tengan un dsarrollo de
4-5 meses 0 mas, los fetos de m nos de
s nollo son difici les d enc ntrar. Por
esto mismo s posible que algunas etio-
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