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INTRODUCCION.

5i bien el concepto de cnrcrmcdad
siguc unidoa In trfada NOXA - POBLA
CION SUSCEPTIBLE - AMBIENTFJ
OPORTUNlDAD con IOOas las varia
bles que cntTan cn cada uno de los COI11
ponentes, no poreJ1a prcsupone un con
cepto unico.
Es asf que In cpidcmiologfa ha inlrodu
tido caJificacioncs 0 tipos:
de salida, de portador, csporadica, cn
demjen, cpidemica, prevalente, emer
gente, cx6lica, sospcchada, (CCnOpalla,
a aun enrcrmcdad polltica, -can In con
sccucnte implicancia ccon6mica-. Pero
delras de t<'do cstc, como omitido, por
considcrarsc como sobrccntcndido,
subyacc cl sistema 0 sub·sislcmals de
producci6n pecuario/s.

No vamos a caer en la Icnlaci6n de
definir SISTEMA DE PRODUCCION
PECUARIO, simplemenlenos vamos a
qucdar con los elementos que 10 con+
fonnan SUELO +CLIMA +PLANTA +
ANlMAL +HOMBRE Ysus multiples
interrelaciones y aquf como faClor pre~

ponderante y descncadcnante de diSlin+
lOS procesos y siluacioncs CSla cl HOM+
BRE.

Esle cstablccc que dClcrminadals cs
pecic 0 espccies animalcs csten conlC
nidas sobre un detcnninado suclo, que
unido al c1ima, condicionan el desarro
llo de dctenninadas especies vegetales.

Esc condicionamicnto !leva a quc la
Irfada que delcrmina la aparici6n de la
ENFERMEDAD se prescntc mas 0 mc+
nos frecuenlcmcnle, scgun la intcnsidad
o asiduidad con la que sc eneuenlren
dichos factorcs. "Nos estamos refi
riendo al inlensivismo 0 a la
maximizaci6n de la producci6n por
Ha? Sf y no. Y para aclarar csta duali+
dad es que nos l>ennilimos prescntar
cienos cjemplos que sc dicron cn los
ullimos 15 ailos en c1 area de influcncia
del Laboralorio Regional Noroeste de
Diagn6stico de]a D1LAVE «Miguel C.
Rubino» 0 que sc prCSClltaron en los
cursos del Plan Piloto Paysandu de la
Facultad de Vcterinaria. Los lraemos y
los refrcscamos para tralar dc combatir
la tendencia a la simplilicaci6n 0 a la
gcneralizaci6n del CAUSA - EFECfO,
tan comun en nuestra profesi6n -asf
como en Otr:lS-, cuando dcjamos de lado
eIMETODO.

EJEMI)L1F1CACION

Para intentar dar un orden de algun
tipo, 0 sistemali7..aci6n de los ejcmplos
que iluSlrtllllo que lratamos de afimlar
lineas arriba, es que los cncasillarcmos
dentro de laclasilicaci6n lradicional de
enfemledades. Aqui incluirernos sola+
mente las cllfermedades infecciosas,

viricas y bacterianas, las 16xicas y las
parasitarias.

I.. Infccciosas
1.1.. Vidcas

1.1.1.- Fiebre Aftosa

L1 aftosa cs histona, pero el caso
vale. $c registr6 en junio de 1987, du+
rante In ultima epi:r..ootia en Paysandu
en un lambo con 233 vaeas Holando en
ordene. Todos los animales habian side
vacunados contra la enfermedad en
liempo y fonna porcllcenico del csta
blecimiento. Dc pronto aparcccn algu
nas vacas con lesiones de pez6n. Se cs
lim6 que las mismas habrian sido pro+
ducidas por la ordeiladora. Sc ehcquC<l
la maquina, y la leehe producida por las
vaeas con lesiones de pezones se desli·
na a los lemeros. A los 30 dlas sc rcgis
Iran maslitis gangrcnosas y muenes de
vacas y de terneros. Unodecllos se en
vfa para nceropsiar encontrandose I"
dcscripci6n c1asica de las Icsioncs pro+
ducidas por la aftosa en los lemeros
laclantes. A la rcvisaci6n posterior de
lodo cl rodeo sc encuenlran que pocns
vaeas prcsentaban lesiones en boca 0
patns.
ConSl;.'cuencias: murieroll 8 vaeas y S9
debieron secarsc por Icsiones irreversi
bles en ubre. Muerte de muchfsimos Icr
neros y no rccepci6n dc la leche duran
te 10 0 mas dlas.
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1.1.2.- Leucosis

iConvivimos? i.,Erradicamos?
i.Controlamos? Esas y aLTUS prcguntas
como i,que prevaJencia lieneenel pais?,
i.producc grandes perdidas?, csperan
aun conlestaci6n,

Pero si algo CSI6. claro, ya no la po
demos considcrar como csportidica, al
menos en algunoseslablecimienlos, tan
to de In cuenca lechera traditional (2),
como de las cuencas nuevas como So
riano (Saavedra. R. Com. PeTs. ,1992)
o Tacuaremb6 (Pfrcz, D., Arbela, D.,
Com. Pcrs., 1993).

Estas cuencas nuevas al (ralar de di
vcrsHicar: la producci6n agrIcola para
cl primcro de los casas 0 13 cria 0 cicio
completo para cl segundo inlrodujcron
vaquillonas Holando. En cstu raza sc
habra ida dando en loda la dccada del
80 una intcrcs3ntfsima corricntc
exponadora en pie, fundamcnlalmenlC
para Brasil. En las cxigcncias de los
compradores cstaba un tcst scrol6gico
de inmunodifusi6n engcl agar (lDGA).
Aquellas vaquillonas positivas no salie
ron del pais y sc comercializaran a prc
cios mas bajos en mas de una feria. La
avidez de los compradores hizo 10 de
mas. y a pesar de que se tral6 en
Thcuaremb6 de cre.'V una cuenC,1 !ibrc
de esta virosis. una vez mas puda mas
un precio accesible que una raz6n sani
laria. La lrasmisi6n horizontal mediante
agujas, pinzas. instrumentos quirurgi
cos, sin duda lambicn jug6 su papel y
no serfa extrano que aumcntara la can·
tidad de casas en bovinos de carne, que
por el momento son mucha menos que
en bovinos de Icche.

1.1.3. Rinotraqlleitis 1,,!ecc;usa
Bovilla

Los pastorcos en bloque, son una for
ma de ascgurar cI consumo racional de
una pastura, 0 una fomla de lerminar
con los rcchazos 0 de conducir malezas

ode arrcsar un tapiz, segun sea cI mo
mento del ano, la cspccie 0 calegorfa
animal que se ulBice, eI tipo de pastura
que se conSUl1la 0 la carga animal que
se destine para el fin prcvisto oellapso
que se fijc de acuerdo a la ofena esti
mada. Pero eslO que pareceri"a ser el
desideratum para algunos ICcnicos, por
10 menos dcsde el punlo de vista de la
produccibn forrajera, 0 inclusive como
forma de maximizar la producci6n ani
mal, implica riesgos urgentes para la
salud animal. Las ahas cargas instanta
neas impidcn que cI 0 los enferrnos sc
aUloaislen, COmO sucede nomlalmente
en las explolaciones extensivas. Al au
mentar esc conlaClo de animales suscep
tibles con el agente etiol6gico practica
menle al mismo tiempo y en un espacio
mas rcducido. repica mas rapidamen
te [a enferrnedad por oponunidad y por
potenciaci6n del poder pat6gcno del
agente causal.

Si bien en cI Uruguay hay una prc
valencia de IBR de un 45% para gana
do de carne y de un 42% y un 47% rcs
pectivamente para cI Sur y el Norte del
pafs en bovinos de leche, con un 92%
de los tambos con animales
seropositivos (3), son muy pocos los
aislamientos dcl virus (4) asf como poco
freeuenle los brotes de la forma de pre
sentaci6n nerviosa, sospechandose que
la forma genilal por el Herpes Virus
Bovino lipo 2 sea la mas comun. Sin
embargo. en agoslo de 1995, en un es
tablecimienlO dedicado a la producci6n
de Icche (17 livaea) y a la invernada
(200 a 300 kg. carnc/M), con un 80%
de la superficie de 1.450 Has.
ernpraderada, scenferman pniclieamcn
te allllismo liclllpo lcrneras Holnndo de
reemplazo de menos de I ano y novi
1I0s Charolais. Hereford y crums con
razas cebuinas de 1 a 2 anos. Ambas
calegorfas paslorcaban paslura$ diferen
les, no linderas. con alias eargas inSlal1
taneas (los novillos monIc con

supJcmcntaei6n de fardos redondos ar
didos, las terneras avena con pradera).
La sintomatologi"a nerviosa con
dcambulacibn en dreulo, dificultad para
beber, mioclonias, lllaslicaci6n y babco,
unido a una fiebrc de 42°, a un curso
agudo y una alta Ictalidad, sobre lodo
en novillos (80%), lIevaron luego de
varios descartes a la confinnaci6n por
hislopatologfa (mcningoencefalitis di
fusa no supurativa con cuerpos de in
c1usi6n imranuclearcs) y serologfa po
siliva pcra sin varianlcs en las muestras
parcadas. de 18R.
La enfermedad dur6 2 meses (trata
miento antibi6tico-sulfamfdico por va
riosdfas) y tuvO una mortalidad del 3%
en novillos (20en 590) y deI4%(IOen
230) en las terneras. No enfermaron
vaquillonas de 2 anos ni las vacas del
lambo que en algun momento csluvie
ron en pasluras lindcras con las eatc
gorfas afecladas. Los analisis
coproparasilarios arrojaron de 500 a
27.000 h.p.g., Yen algunos frolis san
gufneos se visualiz6 Anaplasma
II/wgiflale.

1.2. Bacteria"as
1.2.1 Carbll"CO

Lo apunlado sobrc pastorcos en blo
que tiene aquI una de sus primeras eo
municaciones, que fue rererida por no
SOItOS (5). $e di6 en cI mismo cstable
cimiento cilado en 1.1.3.. Sirvi6 para dc
mostrarnos que cI concepto deenfemlc
dad estalica era solo una designaci6n li
leraria a los efeetos de sistcmatizar una
dcscripci6n. De 10 c1Asico: I) campos
maldilos, 2) muerles en gOleo 0 espora
dicas, 3) sangre por orificios naturales,
4) posicibn deeaballeteen dceubito dor
sal, 5) sangre que no coagula. 6) sin
sinlomalologfa c1lnica. 7) cadaver visi
blemente aumentado de volumen (por
10 tanto no praclicar necropsia), 8) no
cucrear, 9) esplenomegalia y barro
csplcnico, 10) sin antecedentes dc va~
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cunaci6n, 11) incincrar los cadfivcres.
Solamen!c sc dieron los puntos 3), 9) y
10) Ycll)scsupo luegodclcncrcl diag
n6stico y haberse curada los casos hu
manos.

En 4 dfas cstc carbunco 3lfpico mat6
un 10% de los animales, tuvicron sfo
tomas clfnicos un 20% (de los que nin
guno muri6) hubo que rcalizar
anlibioterapia prcventiva a lodos (460
novillas). 5610 luego de los cultivos y
de In prucha biol6gica sc lleg6 al diag
n6stico.

El alro caso que ilustro pOTqUC
epidcmiol6gicamentc coincide en un
lodo. perc impacla porquc aiiadc coo
llotaciones de Olro tipo, sc puedc sub
dividir en 2.

En agoslo de 1992 sc consulta por
un caso de monandad en cerdos quees
laban en campo. (de mOnic) con adici6n
de restas del matadcro cantigua. Todas
las calcgorias juntas; pero fundamental
mente ccrdas y cacholTos de engorde
(150 ani males). Las ani males mostra·
ban tcmperatura (41°,7), dl.'Caimiento,
dismetrfa y tambaleo, diarrca en algu
nos y practicamento en todos edema e
innamacion dc cntrada de pecho y
submandibular. Dc una cacholTa muer
ta se extrajeron ganglios y bmw. De
otros solamente sangre (que no coagu
laba) que se embcbi6 en tii'..3S. Ningun
cadaver presentaba ni rigor mortis ni

sangre porodficios naturales. Sol:unen
te se aprcciaba cl aumento de volUlllcn
de la papada y una marcOOa congestion
en las partes ventrales de pecho y abdo
mcn en perine.(Moraes. J.; B6liano, E.
datos no publicados). A estos animalcs
se Ics habia dado a comer una
vaquillona que habfa mucrto luego de
habcrsidodcscmbarcadajunto a un lote
que sc iba a faenar al otro dfa. No se
obLuvieron mas datos sobre anteceden
tcs de odgen 0 vacunaciones de esa tro
pa. Muri6 un 15% de los cerdos.

En 1995. en Rio Ncgro, y debido a
un hL'Cho fortuito (Ia crccida dc un arro
yo) no permiti6 deshacersedel cadaver
de un novillo que hahfa muerto cn cir
cunstancias similares (ante mortem).
Tambien fue despostado y dado a co
mer a cerdos de un criadcro conliguo
que prcsclltaron sintomatologfa similar
a la dcscrita anteriormente (Cayriis, L.
Com. Pers., 1995). No se prccis6 el nu
mero total de ccrdos ni de muertes. EI
novillo provenfa de un cOlTal decngor
dc, en cl que se habia vacunado y
rcvacunado can vacuna lllonova1cnte
contra carbunco. luego de un brote (7
llluertcs en 1200 novillos) de la en fer
lTlcdad habido cl ano anterior, cuando
In inmuniznci6n se habia rcalii'.ado con
una vacuna bivalente. A pcsar de clio
se contabili:wron 6 muertcs par la cn
fermcdad. Tanto en uno como cn Olro
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caso tanto los cultivos como la prucha
biol6gica fucron positivos 0
B.Qllctliracis.

1.2.2. Leptospirosis.

La connotaci6n mas importante cs
sin duda su canicter de 1.oonosis, maxi
me cuando a vcces, solamentc el fraca
so dc las tcrapias antibi6ticas usualcs
practicadas cn rnedicina humana. haec
que se piense en ella. Incluso hasta sc
ignora que es la D1LAVE «Miguel C.
Rubino» el lugar de referencia para cI
envfo de sueros.

A nivel vctcrinario quizas estc
habiendo un poco mas de cOllciencia.
Pero dirigida casi unilateral mente: cI
abono esponidico en vacas Iccheras 0
la «tormenta de abortos») en ganado de
carne. Se toman precaucioncs. Se rcmi
tcn mucstras. Muchas veccs se vacuna.
Es decir sc dirige la sospecha.

La necesidad de racionali1..ar la
alimentaci6n. de fijar la cuota de leche
de consumo. dc lograr allticipar cl peso
de entore con temeras nacidas en et oto
no, hizo elltrar, entre otras cosas, In
parici6n cstacional a los tambos. Y en
muchos casas -Ia mayoria no rcporta
dos-, el aborto csporadico sc convirti6
en «tormcnta».

Asf sucedi6 en 1991. en eI !ambo de
la EE MarioA. Cassinoni, en Paysandu.

Prondil

Laboratorio Prondil SA
Barros Arana 5402
Tel.[598-2) 53 32 54
Fax: (598-2) 53 32 52
Montevideo-URUGUAY
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donde de 40 vacas a pariren primavera
abortan 6 en el curse de 4 dlas. Las
muestras pareadas clieTon positivo a
leptospira spp. La vacunaci6n conlrol6
eficazmentc el problema. En esc caso
se habian registrado en otono I aborto
en 50 vacas y un temera muerto, de los
que se eslaban criando a estaca habian
prescntado anorexia, deshidrataci6n,
subictcricia y rnuerte. A la necropsia
destacaba un cuadra congestivo
hemorn\gico generalizado con
hemoglobinuria. Esa misma gran ofer
la de temeros en dctcnninados momen
105 del ano, ha lIevado desde haec ya
un liempo al advenimiento de los cria
deros -en cl mejor de [os casos- 0 a los
dep6sitos de temeros, lugar en que sc
van quedando aqucllos animales com
prados genr-ralmcnte a muy bajo pre
eio en los tambos ehieos y a veees no
tanehicos. Laalimentaci6n forzadaeon
sustitutos, granos- de aellerdo a precios
de este y edad del animal- 0 al mas el
viaje, haeinamiento, y olros faetores
estreSanles coadyuvan al deseneadella~

miellto de llluehas enfennedades.
Tal el easo que se produjo haee 18

anos (Chiossoni, M. 1978) (I) en Rio
Negro donde un produetor, can eoneep~

lOS de intensivismo y diversificaeion,
quiso transformar un lambo con
parici6n Irddicional en un eriadcro de

tcmeros. En este lambo se habian ido
producicndo abortos esporAdieos que
qucdaron sin diagn6stico. A estas y orras
vacas se les fueron anodrizando teme
ros, que iban muriendo con una
sinlomatologia que incluia,ietcricia,
hemoglobinuria, anorexia, deshidrata
ci6n y muerte. Seencontraron lll\llos de
1/4ooa 1/1000 para L. wolffiyLhardjo.
Hubo un 30% de llluertcs.

1.1.3. Stlllt/tJl/elosi.\·.

En junio de 1996, pr1leticamenle el
mismo dia llegan terncros Holando
muertos al DlLAVE Rubino Paysandu
para practiearlcs la necropsia. Provenian
de 4 tambos ernpresariales, con aseso
ramicnto agron6mico-veterinario per
mancntc situados en Paysandu, en 3 rc
giones apartadas unos de otros por mas
de 25 km. y remitentes a la misma plan~

lao Oiros 3 lambos transieion<llcs y 3 cs~

tablecimienlos mas de Young
(R.Negro), Dolores y Risso (Soriano)
se sumaron luego a los antcriorcs. En
todos los easos cran hijos de vaeas de
paricion de Oloflo, y tcnian por 10 me
nos 30 dlas de edad. ESlaban siendo
eriados a estaca con sustitulos de leche
(de distinta marca) y raci6n provcnien
te de distintas coopcrativas. La enfer
medad habia empezado 3 a 4 dias an-

les, luego de haberse producido las pri
meras heladas grandes. Se produjo ai
guna muerte a la que no se dio impor
lancia (en los lambos mas grandes),
atribuyendosele a la cxposici6n al eli
m,.

La sinlomatologla dominante
era reehazo del aJimento s6lido y luego
delliquido, fiebre (40 a 40.5°), diarrea
felida, descargas llasales rnuco
purulentas, deshidratacion, en algunos
sintoma-tologla nerviosa y muerte. Se
habia instaurado un lratamiento con
antidiarreieos y quimioterftpicos 0

antibi6ticos inlramuscular. El curso de
la enfermedad era 3 a 4 dias. A la ne
eropsia destacaba una marcada cnteri
tis, yen algunos congesti6n pulmonar. El
examcn bactcriol6gico revel6 la presen
cia de Salmonella spp. que despues se
confirm6 como S. liphymuril//1/, sensible
unicamellie a sulfas potenciadas y
enrofioxacina. No eslan a disposici6n aUll
las cifras de morbilidad y mortalidad,
pcro csle brote signific6 [a muerte de mas
300 temeros (130 en un solo estableci
micnlo).

2. T6xicas
2.1 Scneciosis

EI notable descenso en la eurva in
vernal de las pasturas, unido a la neee-

SAN JORGE IBR
El "mpl.m,," ,I,ctl""" REPRO POL\~AC.;... de las entermedades
prevellC1"" .
fesplralorias, feploduchvas Y
,.-,·o$as. '''·,pl. que asegufa altos
":":=~~:::;::;;;;;;:-1la vacuna mu".. ' sabre las porcentales de prenez.san Joige I.B R. ac/Oil , .
dislinlas manisfastacioneS cfln;cas

allibuldaS aJ vitUS de Ia - R·nitraqueilis irteecioSa

I_~_:·=="""=-"_._'''-'''''''''_·_-'''''-'''-·1 v:~1l{1B1 Bovina, leptospirosis
I-- y Cam~clarioSis.
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sidad sicmprc acucianlc de mantcncr
una alimcntaci6n que permita producir
lethe. Hevan cn la mayoria de las cx
pJolacioncs lecheras a casligar a cate
gorias menos produclivas, vacas secas
y vaquillonas. Esto implica que sc lcs
destinen [as pcorcs polrcros 0 los man·
ICS para que pasco cl invicrno. Y cuanta
mas chico cs cl cstablccimiento, pear.
La poea disponibilidad de forrajc y la
aparici6n de plantas t6xicas en los cam
pos chacrcados 0descuidados, haec que
los animales consuman aqucllas, con la
consiguientc aparici6n de una inloxica
ci6n. La cronocidad cs otro factor que
cntorpccccJ diagn6slico, ya que las mc
didas de urgcncia tales cOmO cl cambia
de potrero nunca Ilcgan a licmpo.

Todo 10 anterior cnmarca a la
seneciosis que comicn7..a en otofio"in
vicrno con el consumo de In planta y
lerminaen primavera verano con sfnto
mas que van dcsdecpisodios de diarrca
constipaci6n a adelgazamiclIlo y agre
sividad 0 abulia. Ya presente, muy poco
sc puedc hacer. La morbilidad y la mor
taJidad son variables. Datos de 1988 la
siuJan de 3 a 20% para ambas (I).

2.2 Amaranlhus spp. (¥uyo
Colorado).

Las curvas de nivel, los raslrojos. 0

los cultivos que no sc van a coscchar

son siempre soluciones forrajeras para
determinados pcrfodos del ano, para ca·
tegorfas menorcs en lambos 0 para ga~

nado de crla en sistemas agrfcola-gana
deros con ciclo completo. En unas u
otros sc dcsarrollan plantas t6xicas. EI
Amllrtmtlllls quite/Isis cs una muy sig
nilicativa. Porque am~n de prcsenlardos
cuadros clfnicos: uno agudo-intoxica
ci6n por nitratos y nitritos, no descriplo
en Uruguay aun-, y unocr6nica-.-insufi
cicncia renal-, la sinlomatologfa (deprc
si6n, anorexia, dismilluci6n de movi
mientos ruminales, diarrea) es demasia
do poco espccilica, yse prcsenla al tiern
po de haber eSlado consumielldo la
planla (no anles de 5 dfas), e incluso
puedcn scguir aparccielldo casos lucgo
de retirar los animales del potrero pro
blema.

En Paysandu en abril de 1988 en 4 J0
vacas de crfa con 370 terneros al pieque
pastoreaban 40 has de un sorgo que no
se habra coscchado, comen7..aron a en·
fcollar lerneros con la simommologfa
dcscrila. L.1 necropsia deslac6 ascilis,
enleritis hemorr:lgica, edema perirrcnal
y coloraci6n amarillenta de ambos ri
nones. Sc encontraron concentraciones
de urea y creatinina elevadas, indican
do seria Icsi6n renal. La histologfa rc
vel6 nefrosis con degcneraci6n y
nccrosis dill epitclia tubular. Muricron
un 5% de los tcrneros. L.1S vacas no en-
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fcrmaron.

3, Parasitarias

Tal vcz scan cstc grupo de enferme
dades, las mas demostrativas de 10 que
nos referimos en eltftulo. Sin duda las
eslratcgias de pastoreo, los conceptos de
poblacionesen refugio, laconsideraci6n
de las lasas de infecci6n y de traslaci6n
y el imprescindible usa del manejo
como herramicnta de control. ademas
de la priori7..aci6n de la ecologfa 0 las
dinamicas poblacionales de los parasi
tos han llevado - a punto de partida de
la informaci6n gcnerada en la Divisi6n
Parasitotogfa de la DILAVE
M.C.Rubino- a justiprcciarel rol del sis
lema de producci6n pecuario.Por ella
no entraremos en tema. Al menos para
las cndoparasitosis.

Hoy estamos enfrentados al control
y erradicaci6n de III garrapata, pero aun
no at de tos hematozoarios, y sobre clIo
es que querelllOS insistir. M:lxime por
que un dcspacho de Iropa nos ascgura
librc de garrapata solamentc. lIustrare
llloscon dos casas scparados par 7 anos.
Un invernador de prcdio librc de garra
pata en junio de 1987 consulta por 60
novillos Hereford de 2 anos que habfa
comprado hacfa 2 meses en un rematc
feria, que no ganaban peso y tenfan una
diarrea en arco. No presentaban Otra

sales
mineralizadas

S.8.

LA HISHA CALIDAD EN BlOQUES 0 BOlSAS
PIDALA A LA VETERINARIA DE SU ZONA.
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DISPERT CONTINUA AMPLIANDO
SU LINEA DE ANTIPARASITARIOS

IVERMECTlNA INYECTABLE Y ORAL

Tratamiento y colttrol de parasitosis
internas y aternas. provocadas por nemtitodos

adultos y muclt.as de sus formas larvarias.
as{ comO por ciertos artropodos 0 sus larvas

./

Educacion Continua

sintomatologia, y habian side tratados
con saguaypicida y vacunados y
revacunados contra carbunco y
clostridiosis. Como rUlina, y ante 10
poco clarificantc de los datos
epidemiol6gicos, In anamnesis y In
sintomato]ogia, covia sangre aJ labora
(OTio pam descane de hcmoparasilos.
Todas las mueslras remi!idas indicaron
In presencia de 8abe.!J'ia hovis.
En mayo de 1994 se l1evan desde un
campo cTiador a otro invemador 43 va
cas Hereford, ambos en zona sucia. Al
llegar los animales, como rutina se les
administr6 un saguaypicida y se los va
cun6 contra c1ostridiosis. A [os 7 dins
muercn 2 animales yenfClntUn atros 20.
Tanto los hallazgos de necropsia como
In sintomalologia clinien huceo sospe
char de piroplasmosis. POT dos veees,
el laboratorio no puede confimmr 10 que
indica la clinica, por 10 que el proFesio
nal actuanle, lorna un ultimo mueslreo
y luego trata con piroplasmicidas a los
enfennos. La respuesta terapeiJlica fue
buena. La ultima muestra indic6 la pre
sencia de Babesia bOI'is. (Blanc, E.
Com. Pers.,1994).

III CONCL.USION

EI METODO de que hablabamos en la
introclucci6n, no es mas que una am
pliaci6n de la Jicha cHnica. Esa amplia
ci6n incluye conceptos de e[asticidad,
de dimlmica, de coyunturas, que juegan
e inleractuan en los sistemas. Sistemas
que por olra parte debemos-con mente
abiel1a- aprendcr a ver, a escuchar, a
emender.

2. GI/arlllo. If. Cr/JXlllO. r~. Gil, A, 1991
iA!llCOS'S Bo",na £n:Oo/lca. refew",uelllo
seroMg/co Cn es/abfecm'iellios fech/'ros
del sur del pais.

3. Soizar, J. Delerminacio.l de fa prevafencia
de la rmOlroquei/is illfecclosa bO"llIo,
IBR- ell rodeos de leche y came ell Url1
gull}'.

Anafes XX/J Jomudal Un'gl/UJ'{/sde BlIIa/ria.
!ieccio.,CCl pag.I_7

4. RiI'ero. R.. Cisar, D. 1994 PrmCIJXlleSl!ll
(ermedodes dUJgnOSlicadas 0 sospechadas
en IOJ Ii/llttlos atlos eliI'I /X/is,
Pub. 1"Cursode Reciclajepara EgresadoJ.
Ploll PHoto PU)'swl<iIi.
SecciOn II. Pag 1-30.

-

5. Morat!s, J. Cas/rtf/lin, P 1984 Un coso de
preselltacion ai/pica def Carbllllco
/k,c/er,dlflno. Anales 5· COllgreso [almo
americana y XII JOr/ratlas Urugllayas tie
Buialria. Seccio.l CC I 3 Pilg.I-8.

LeefllNIS recomem/(u/t1s

Rirl Correw,"", "I~llde:l:, 1\1.C.. ). Schild. t\.L.
1993 Intox,ca~Oi:s por planlllS c micoto.~ICOSCS

elll lllllmms do'lleslICOS. Ed Hcmisfeno Sur
Nari, t\., Fie! V. 1993. Enfermedadl:S
pamslt:lrIllS de lmpor1lU1Cia ccon6micll en los
bovillOS. Ed. Ih:misfcrio Sur.
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EndectocUJa d~ alff{Jlio espectro y accion prololtgada
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