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Los nlvelesde sanldad alcanzados en las ul1lmas deca
das en el marcode las llamadasCampanas Sanltarlascomo
las ya conocklasde Tuberculosis, Brucelosls Bovina, Rebre
Aftosa y AnemIa Infecclosa Equlnas; en vIas de elabarar
programas para su erradlcad6n a nlvel nadonal unas,
regionales otras, fueron logrados con la Intagracl6n y tta·
bajo mancomunado del produclor tural y el M9dlco Velerl
narlo, merced a una leglslacl6n sanItaria realists y elabo·
rada con un sentldo de futuro que no haperdldo, actuallza
d6n a 75 a~os de aprobada.

En el afto 1939 decla el Prof. Rubino: "Numerosas son
la enfermedades del ganado contra las cuales se ha conve
nldo an la necesldadde luchar, ya sea con el finde extlngulr
las 0 por 10 menos de reduclr al mInima su lrecuencla, yque
sonia ~se, ellundamento, la raz6n de ser de los Servlelos
y leglslael6n de Sanldad Animal que exlstan an todos los
palses e1v1llzados ...•.

Las condiciones soclo-econ6mlcas de desarrollo
nadonal y las necesldades de produccl6n de protelnas a
nlvel muncllal, hacen que hoy mas que nunca se Incentive
esa unldad -productorlveterlnarlo- puas es un hecho que
concomltantemente con la "rarlflcacl6n" de enfermedades
enz06tlcas y con la apllcaci6n de nuevas tecnologlas
agrlCOIa-ganaderas, oomlenzan a emerger un grupo de
enlermedades que Indudablemenle debersn enfrenlarse
con uncrltarlo similar al emplaado para combatlr a aqualias.

Los tlempos que ttanscurren pfObablemente a pesar de
la teena/ogla exlstente, sean tan dlflclles oomo los de los
alios que S8 Inlclaron 8sas prlmeras luchas sanltarlas. EI
desarroJlo lecnol6glco y la apllcacl6n prsctlca de lecnlcas
modernss, son sumamenle exlgentes y camplejas en
cuantoa la relad6n costo-beneflclode la empresa TUral yde
produccl6n de allmentos. Por conslgulente, se requertta el
desarrollo de una metodologla multldlsclp/lnarla a los elec
tos de planlflcar y de tomar declslones para entrentar estas
slluadones emergentes.

EJ aumento de la producd6n asIa en re/acl6n con un
numero de factores diversos. A los problemas polilloos
agropecuartos que alectan los sistemas de comerclallza'
d6n, sa agregan aquallas enfermedades que reducen en
mayor 0 menor medlda la aflclancla productlva. Tode'
esluerzo para el desarrollo, debe sustentarse sobre una
ganaderla sana y con servlclos de apoyo sanitaria adecua
demente aqulpados, coordlnados e Inlormados.

Por 10 tanto, todo teenlco qua panldpe de las actlvlda
des da campo 0 que reelen comlenza a hacerlo, debera
tener un conoclmlenlo hlst6rico sobre la sltuacl6n de su
pals, que canstltulrs su Informacl6n de base para actuar y
debers tanar una flrme formacl6n m8dlco-apldemlol6glca
con una ortantad6n an produccl6n animal, salud pObilca y
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tendra que propender a desarrollar un gran respeto por &1
medlo amblente en el cual sa dasempefla.

Se denomlnan enlermedades emargentes aquellas
que ya exlstlan en una regl6n y que han permanecldo dlsl·
muladas 0 confundldas. por los problemas que provocaban
otras da mayor dlfusl6n, melor conocldas 0 que produclan
cuadros patol6glcos slmllares. La etlologla de alias es muy
heterogenea. (Cuadro 1). A las causas mlcroblol6glcas
conocldas, se agregan otras de orlgen metab6l100 0 t6xlco,
a las cualas se suman, las produddas por la mano del hom
bre con la apllcacl6n da nuevas lecnlcas, denomlnadas
hace mas de 50 anos, enfermedades de la civlllzacl6n.

En 1933 el Prof. G. Lasbouyries decla que: "Hemos
oMdado con demaslada frecuencla que las aspedes anl
males han sldo profundamente modillcadas en astos unl
mos tlempos, ampujados pot el leg/tlmo deseo de adqulrlr
el maximo de produccl6n ....

•... para alcanzar los mayores rendlmlentos se colocan
los reproductoras en condiciones partlculares de entretanl
miento, de local, en medlos con frecuencla muy aleJadosdel
estado natural ....

"Asl se trenzan an los anlmalas durante el creclmlanlo,
an los adullos, an los reproductores y en los reclen nacidos,
los eslabones de esla nueva cadena patol6glca que cons
tltuye 10 que nosottos Ilamamos, las enfermedades de la
c1vlllzael6n animal ....

Los grandes compleJos de enlermedades emergentes,
constltulran el desatro a las ganeraclones futuras.

Son momentos para no baJar la guardia ycontlnuar tra
bajando propendlendo slempre a mejorar la producd6n a
partir de una ganadarla cads vez mas sana yen menottlarn
po.

Los camlnosqua sa eslan recorrlendo no son senclilos,
pero sa asIan logrando resultados posltl'lOS y los nuevos
conoclmlentos alcanzados, han multlpllcado las poslblllda
des de mejorar la salud delos rodeos. Para que estos resul
tados culmlnan con exllo sa requerlrs una lorna de conden
da naclonaly mas aun regional, en cuanto a dlfusl6n yc:ot'lC>
c1mlenlO da sltuaclones emergentes, de ttansferencla da
tacnologla, de docenda yextensl6n a todos los nlvales que
rodean la produccl6n agropecuarla.

Frente al ComplaJo de Enlermedades Emergentes ya
no se pocIril. trabajat an base a una organlzacl6n monodls
clpllnarta ·hoy y maflana se deberan Intagrar actfvldades
mUltldlsclpllnarlas, a los electos da obtaoo6n de nuevas
conoclmlentos 0 metodologlas ylograr meJoras denttoda la
complleada red de las actlv1dades del hombre.

En el caso de la Salud Animal cuando se habla de actl
vldades multldlsclpllnarlas no se debe pensar solamente en
la reiacl6n Veterlnarto-Agr6nomo 0 Velerlnarlo-Qulmlco,
pues ello serla rallexlonar en lorma muy simple dentro de
10 complejo yamp/lo de sus respectlvas dlsdpflnaa genera
les yespeclalizadas ·hoy sa plensa mantenar relaclones en
problemas soclales, politicos, econ6mlcos, etol6glcos ypsl-

20

• CONFERENCIA DICTADA EN LOS FESTEJOS DE LOS 75 ANOS
DE LOS SERVICIOS VETERINARIOS. Montevideo 1985

VETERINARIA 24 (101 - 102) -Ju#o-dkietTlbr& 1988



coI6g1cos de grupos humanos.
Cada unode los grupos fnvolucrados no padra resolver

por sl s610 las sltuaclones emergenles, pueslo que ellos y
los que han pasado slempre constituyeron problemas Inte
grales.

En base a estas conslderaclones generales, se debe
pensar que el lIamado Complejo de Enlermedades Emer
gentes no es consecuenela de una evoluel6n fatalista en la
apllcacl6n de los conoclmlentos y medidas lomadas por el
hombre. sino mas bien, una lalla de adaplael6n yadacua
cl6n da asos conoclmlentos, resullanles de otras tantas
Investigaciones en la cadena de la evolucl6n tecnol6glca.

EI anallsls particular de esle Complejo da Enfermeda·
des Emergenles conslltuye una tarea dillcil, que escapa a
los objetlvos de esla presentacl6n. Lo que se pretende es
destacar, la Importancla que Juagan 10sdisUntos laclores en
Ia SaJud Animal y el criterlo con el cua! encararlos.

Los metodosde estudlodeberan ser motlvode un anaH
sis, p1anlllcado a nlvel de Servtelos de Campo y Laborato
ries, pues la Inlraestructura que hay que establecer. sea en
recursos humanos 0 materlales es compleja, multldlsclpll·
narla y su actlvldad dlnamlca, muy aleJada de una tarea rutl.
narla.

La fnquletud qUeda p1anteada. a nlvel proleslonal;
docenta. lnvestlgador y aquellos que rlgen los destlnos
admlnlstratlvos, politicos. tbcnlcos y flnancleros de los
organlsmos lnvolucrados. de ellos dependeta ladeslcl6n de
prestarle apoyo a los programasde control y puesla en mar
cha a los programas de Investlgacl6n, docencla. transferen'
cla de tecnologfa y extensl60, que orlenten sobre los rles
gas emergentes.

ENFERMEOAOES EMERGENTES

De acuerdo con la Inlormacl6n dlsponlble, se estlma
quedeben ser tratadas prlorltarlamente, en los tlemposqua
transcurren, las que se detallan en el cuadro 2 y para cuyo
dlsgn6stlco e lnvestlgacl6n apllcada, exlsten recursos
humsnos y de Infrsestructura adecuados. No se desarrolla
al area paras/tarla en su real magnltud porqua es lema de
exposld6n en estas Jornadas.

EI ordenamlanto propuesto, en varles capltulos, no es
arbltrarlo, sIno que responde a una dlnamlca qua laelllla la
comprensl6n de 10 que se trata de presentar. Los resulta
dos que se comunlcan, surgen dela actlvldad de las dlstln
tas DMslonas del CIVET "Miguel C. Rubino" y sus Sub Cen
tro Relgonales "Dr. Carlos Freire Mut'loz~ de Paysandu y
"Or. Angel TOOerella" de Tacuaremb6, como consecuencla
de sus proyectos de lnvestlgacl6n apllcada,apoyo a Cam
paflas Sanitarias de la Dlreccl6n de Sanldad Animal. de la
labor conJunta con tecnlcos de la Dlrecct6n da Lucha con·
tra Ia Flebrs Aftosa y del procesamlento de muestras reml
tldas por veterlnarlos de campo prlvados u oflclales.

Los dlagn6stlcos estan basados en la presentacl6n de
cases dfnlcos, hallazgos de necropslas, astudlos hlstopa
tol6glcos y lundamentalmente por el alslamfento y recono
dmlsnto del agente Inleccloso a partir de muestras de tejl
dos 0 Uquldos remltldos a los dlstlntos laboratories.

Los matarlales que aslduamente remllen esos colegas
sa procesan con un crlterlo dlagn6stlco y no responden a
cases de muestreo eplzootlol6glco programado, simple
menta los veterinarios recurren a los Servlclos del Labora
torlo, porque asta cuenta con equlpos y personal tbcnlco
como para ayudarles a resolver u orlenlarlos an Rlos proble-
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mas que se les presentan durante sus actlvldades.
Este hacho valdrfa para IImltar el valor de los resultados

dasde el punto de vista estadfstlco. Noobslante, sa presen·
Ian indlcando que deben Interpretarse pot su valor cuallla
IIvo, dentro del contexto que conforma la vlgllancla aplde
mlol6glca para proteger la Salud Animal.

BRUCELOSIS

Las enfermedades que alectan la eflclenda reproduc
tiva de los rodeos, slempre han constltuldo una pr9OCUpa
c16n del Veterlnarfo. Observando la situad6n actual y com
parandola con aquella de los prlmeros anos de este slglo,
se destaca, (desde 1920 y continuando por casl40 aftos).
la presendade una enlermedad que causaba serlos proble
mas en la teproduccl6n y alentaba contra la Salud Publica.
Su etlologfa lue bien estabraclda en 1926: la Brucelosls cau
sada por Brucella abortus.

Las ellras de 1932-1933 son bien elocuentes e Indlca
ban que at 51 % delos estableclmJenlos de lacherfa da Mon
tevideo estaban Inlectados y el 20.3% de las vacas de esos
tambos resullaban sero!6glcamente positlvas.

En la mlsma apoca estudlos efectuados en establed
mientos productores de ganado de carne, demostraban
que 32"10 de esas estanclas tenlan anlmales reacclonantas
y enlre elias el 5.2"/0 eran posltlvos y el 3"/0 dudoses.

Con el correr de los anos esos valores varlaban muy
poco.

Los casos humanos estudlados en dlstlntas colectivl
dades soclales Indlcaban que el numero de personas Infac
tadas era elevado de acuGrdo al grado de relacl6n ocupa
clonal. con baja ocutrencla de casos clfnlcos y mortatldad
nula.

Durante la decada de los alios 1960. los datos Indica·
ban que por 10 menos la milad de los establecimlentos de
lecharla y la lercera parte de los de carne estaban lnfecta
dos, con lasas medias de Infece16n que llegaban a 20% 0

mayor en bovlnos de leche y oscflaban entre 8 010'% en
ganado de carne.

Esla sltuacl6n Impuls6 al establecimlento de una Cam
pa"a Sanltarla, enmarcada denlro de la Ley 3.606. Ley de
Lucha contra la Brucerosls Ley No. 12397 del9 da novlem
bre de 1961 y puesla en marcha a partir de 1964.

En al a"o 1982, la tasa media delnfecci6n dlsmlnuy6 al
4.720/0 de Brucelosls bovina, Inlormacl6n basada an el tra
bajo del Dr. N. Magallanes rEI programa de Control de la
Brucelosls en el Uruguay", IICA Publicacl6n Clentllica NQ 2,
1982).

Los ultlmos alslamlentos de Brucela abortus se reallzan
en 1973, en casos de abortos en ganado l&charo ocurrldos
en el Departamento de Artlgas.

Tenlendo en cuenta eSIa sltuacl6n se desanolta a par
tir de 1973 un programa de vigllancla epldemlol6glca, dan
tro del marco de un proyecto de Invesllgacl6n de causas de
enlermedades abortlvas. En aI, comlenza a destacarse pot
su Importancla creclente tas anfarmedades venereas del
ganado (ya dfagnosUcadas en la decada del 60) y otras
enlermedades de diversa etlologfa, sin desconocer que
exlsten asociadas 0 no a estas causes, cuadros nutfldona
les, esrenclales y de manejo.

ENFERMEOADES VENEREAS DEL GANADO

Las lIamadas enlermedades venereas del ganado se
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caracterizan por produclr Infertilldad temporarla. repetlcl6n
de celos (clclos anormales). muerte embrlonaria y abor
10s.A estas enfermedades la constltuyen:Trichomoniasls
produdda por un protozoarlo: Trltrichomonas foetus de

forma pirlforme de 15 a 18 ~ de largo por 7 a 10 ~ deancho.
provlsto de 311agelos anlerlores, 1 posterior. con una mem
brana ondulante. Se conoeen 3 serotipos. (BELFAST.
MANLEY YBRISBANE).

Campylobacteriosls (vibriosis). produclda por una bac
teria: Campylobacter foetus (Var. Venereallsj que se loea·
IIza en el tracto reproductivo de los bovlnos.

La distrlbud6n de eslas enfermedades en ef Uruguay,
se hace princlpalmente en las cuencas lecheras.

TOXOPLASMOSIS

En el marcode un proyecto relaclonado con el desarro
llo de teenlcas de necropsla y recolecci6n de muestras. en
casos de mortalldad perinatal de carderos. se comunlc6 en
1984. el alslamlenlode Toxoplasma gondll.· comocsusa de
aborto ovlno en ei Uruguay (trabaJo conJunto con tecnlcos
del Secretarlado Uruguayo dela Lana. CIVET. doeentes y
estudiantes de Facullad de Veterlnarla.

EI extremo desarrollo de las cualldades de cosmopoll
tlsmo y ublculsmo delToxoplasma gondll. con clerta pres
c1ndencla del c1lma, permlten presumlr que esta parasitosis
puede 118gar a revastir. para la producci6n ovlna uruguaya.
una Irecuencla e Importancla slmllares a la que se ostenla
en otros pafses. donde la noxa ha sldo estudlada con dete
nlmlento. Por conslgulente, se recomlenda contemplar al
Toxoplasma gonelil, como una de las causas poslbles de
aborto lnfecclosa ovino y de mortalldad petlnatal en esta
especle.

Para el alsfamlento e Identlflcacl6n del agente S9 reml
tlran las placentas y lelos abortados y suero de las oveJas
afectadas, relrlgeradas, los que deberan l18gar alLaborato
rio dentro del menor plazo poslble (8-12 hs.). Las muestras
en formol. para estudlos hlstopatol6glcos permlten un dlag
n6slco presuntlvo.

En todo momento se tendra presenle que el Toxo·
plasma gondll es agente de una zoonosis de grave entldad,
contra la que s610 un lerclo de la poblacl6n humana liene
protecd6n natural, ello obllga a manlpular los especfmenes
con las maxlmas precauclones del caso.

LEPTOSPIROSIS

A partir de los arios 73. con el desarrollo del proyecto
de estudlo causas abortlvas. camlenzan a set diagnostlcs
dos casos de leptospirosis. asoclados a problemas repro
ductlvos: abortos elnfertilldad.

Esta enlermedad es una zoonosis comun en anlmales
domestlcos y salvaJes. EI hombre es un huesped acclden
lalque sa inlecta a travesde exposlcl6n profeslonal con anl
males afectados. BaOOdleri en 1958 expresaba al respec
to, "EI hombre constltuye un eslabbn accidental y no esen
clal en la cadena epldemiol6gica dela leptospirosis. Como
regia la Infecd6n humana se termlna en eI hombre y son,
extremadamente raros eJempios de que casos humanos
sean orlgen de nuevos casos humanos".

EI ampllo espectrode leptOSpiras pat6gena s. su prolon
gada supervlvenda en las superficles humedas y la suscep
tlblildad del hombre a todas las leptospiras pat6genas.
hacen de elias un agente zoon6t1co ideal.
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Aparentemente, todos los mamlleros son capaces de
Inlectarse con uno 0 mas serogrupo 0 serotlpo de L.lnterro
gans. Los anlmales Inleclados. pueden converllrse de
acuerdo al grado de susceptlblildades de especle. en par·
tadores de la enlermedad, constltuyendose de este modo
en reservorlos de la mfsma.

Estudios muy completos demuestran su presencia en
lodas las reglones geogralicas slendo mas Irecuentes fa
distrlOOcl6n de leptospiras pat6genas en areas troplcales y
sublropicales, donde haya abundanles zonas humedas.
slendo las aguas neutras 0 alcaUnas, las mas lavorables
para su supervivencla. No obstante. estos mlcroorganls
mospueden sobrevlvir en aguas con pH 5.0-6.2 por IImfta
dos perJodos, como asl tamblen. en aguas Irlas slempre
que no se congelen.

En nueslro pals. se ha demostrado la presencia delep
tospiras. por medio del alslamiento y estudios serol6glcos
(mlcroaglutJnacl6n en placa) y son responsables de multl
pIes casos de "tormentas de abortos". abortos esporadlcos
en rodeos alectados, inlertl1ldad, cuadros febrlles en equl
nos y canlnos, con y sin presencia slmultanea de casos
humanos.

Debldo a la varlabllklad de los slnfomas cllnlcos. el
diagn6stlco generalmente se basa en la correlacl6n de
pruebas serol6glcss y la patologfa sf hublesen ocurrldo
muertes. La prueba serol6glcs que mas se usa. es fa tee
nlca de mlcroaglutlnacl6n en p1aca. Generalmente los tltu
los Iguales 0 mayol YS de 1:400 (algunos autores hablan de
1:100), son conslderados de tmportancla dlagn6sl1ca.

Luego de la vacunad6n con bacterlnas, pueden resul
lar trtulos elevados por uno a cuatro meses en todas las
especfes.

Las pruebas serol6glcas en caso de sospecha de la
enlermedad en un grupa de anlmales en lase aguda 0 con
valesclentes, deben ser proeesados Iratande de cubrlr un
10 % dela poblacl6n alectada.

La l&cnica de dlagn6stico mas segura pero mas dlficul
tosa es el alslamlenlo de los microorganlsmos de la orina,
sangre, leche; fetos 0 tejldos de animales infectados. EI als
lamlento por cultlvo es muy engorroso. delarga duracl6n y
no slempre exlloso; 10 mas aconseJado es Inocular aquellos
materlales en anlmales delaboratorlo (cobayos y hamster),
para io que hay que disponer de materlales muy recientes.

Las medldasde control son dilidies de Implantat, Inclu
yen alslamlento. control de roedores. medldas cuarentena·
rias de Ingresos de anlmales y antlblocoterapla proWactlca
y curaUva.

El alslamlento de anlmales en nuestro medlo no as
practlco, de modo que la vacunacl6n parece ser el metodo
mas electlvo para reduclr los slntomas cllnlcos y leslones.

En casos de brotes de la enlermedad en ganado bovlno
y sulno, se recomlenda la adminlstracl6n de bacterlnas y
dosls terapeutlcas de antlbl6tlcos aproplados.

La sltuacl6n p1anteada, por las enfermedades venera
as. Toxoplasmosis y la Leptospirosis, por su condlcl6n de
enfermedades emergentes, de importancla econ6mlca y
zoonosis, Imponen la necesidadde implementar una accl6n
que protela la rlqueza renovable animal y prevenga la Salud
Publica.

En el caso de la Leptospirosis y Campylobacterlosls se
ha constatado en los ultimos aftos. la ullllzad6n de proee
dlmlentos preventlvos 0 curatlvos, en base a utlUzacl6n de
vacunas, que pueden entorpecer los estudlos epldemlol6gl.
cos basados en encuestas serol6glcas. sl son utI11zadas sin
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control suflclente 0 en lorma Indlscrlmlnada.
La presencia de dlstlntos serotlpos de campo que no

sean cublertos por las cepas vacclnales, pueden ser lalla en
&I control de estas enlermedades y su combale caer en un
descr9dlto por parte del productor, al fraeasar las recomen
daclones que efeetue un velerlnarlo y la Campa"a Sanita
ria resultante, estars condenada al fracaso.

Por olro lado se conslderaron las enfermedades vene
reas romo enfermedades emergenles, deb/do a que se ha
observado que el ganado lechero, que es donde predoml
nan, se esla dlfundlendo paulatinamenle hada areas de
produccl6n de ganado de carne y se han constatado per 10
menos 4 casos de enfermeclades venereas en ganado
Hereford. Esto traers como consecuancla la difus16n de
otras enfermedades como pueden sar 'a leucosis bovina
enzootica a las razas de earne, en la que t.. mblen ya se ha
constatado.

Las causas de expansl6n del ganado lechero luera de
su cuenca tradlclorlal se deben a dlstlntos lactores, entre
&lies se destaca Is apertura de nueves mercados de consu·
mo, Is crIanza y preparacl6n de esle tlJXl de anlmales con
fines de exportacl6n, en estableclmlenlos de produccl6n .OI

ganado de carne.
Tenlendo en cuenta es18 sltuacl6n, serra recomenda

ble lnldar:
a) Programas de estudlo y educacl6n sanitaria perma

nente relatlvo a este IIpo de enfermedades que afeetan la
produccl6n.

b) Declaracl6n de denunciaobllgatorla ante la Dlrecd6n
de Sanldad Animal de casos de enfermedades como las ya
enuncladas.

c) Reglamentarel usode vacunas, con la f1nalldad Indl·
cada, exlglendo que las mlsmas sean sumlnlstradas per
veterlnarlos Inscriplos en reglstros ollclales, slgulendO un
procedlmlento slmllar al empleado por la Campana Sanita
ria contra Ie Brucelosls bovina.

d) Utlllzacl6n de semlllas de vacuna debldamenle cer
lIflcadas, que prolejan conlra las cepas de campo actuan
les.

e) Dotar al Labofatorlo de los moolos esenclales para
preceder al control de estas vacunas ymaJorar los metodos
de dlagn6stlco.

A las ellologlas parasllarlas y bacterlanas descrlptas,
capaces de produclr trastornos reproductlvos, asoclados a
bala lertilldad y abortos, se agregan causas vlrlcas, donde
las medldas de maneJo Intensivo, pueden lIegar a provocar
entre otras manlfestaclones, disturb/os en la eslera repro
ductlva, slendo este un motlvo de consulta trecuente del
Velerlnarle de campo.

PARVOVIROSIS PORCINA

Es una enfermedad que 51 bien lue sospechada durante
mucho tlempo en el Uruguay reelen lue fehaclenlemente
comprobada en el 8"0 1984.

La enfermedad se caracterlza pordlsmlnucl6n en Is ef!·
clenda reproductlva de la plara, sobre todo en anlmales de
prlmera gestacl6n; caracterlzandose por muerte embrlona
ria, reabsorcl6n lelal, abortos con presentacl6n dlil felos en
dilerentes estadlos de desarrollo (tamano deslgual), con
poca lesl6n p1acentarla, naclmienlo delechones muertos 0

@ Shell Sa~:~ad Animal

BARRICADE (GMapaIi>fa)

MATABICHERAS IA-"ITNI)

CURABICHEI\AS (L~)
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de anlmales deblles que mueren en eltranscurso de la prl
mera semana de vida.

EI dlagn6sUco se basa en la constatacl6n de los cua
dros dlnlcos descrlptos y obsevacl6n de la patologra fetal;
conflrmAndose por estudlos de laboratorlo: (hemoaglutJna
cl6n del virus de materlas fecales e Inhlbid6n de la hema
glutlnacl6n en muestras pareadas en sueros maternos).

La poblacl6n pordna en Uruguay es muy baJa, por 10
tanto la Informad6n que se posee es escasa. Para evaluar
la prevalencla de la mlsma, se rQCOmlanda a los colegas
actuantes an al Ambito da la produccl6n porclna, consultar
al Laboratorlo de dlagn6s11co, frenta a hechos Irregulares
como los dascrlptos.

RINOTRAQUEITIS INFECCIOSA BOVINA (RIB - IBR)

En los bovlnos se han observado varlos cuadro drnlcos
asoclados a RIB (trastornos reproductlvos, resplratorlos,
nervlosos), segun 10 demuestran los datos obtenklos en
dlversas ocaslones (datos epldemlol6gicos, patol6glcos y
serol6gloos). En 1981-82sealsla por prlmera vezen el pars
el virus de RIB del SNC de un ternero de tambo (caso natu
ral).

Este virus provoca una serle de Insucesos,caracterl
zandose entre otros por causar abortos durante el ultlmotrl
mestre de la gestacl6n. nadmlento de anlmales muertos 0

deblJes, retencl6n de anexos fetales y olros traslornos del
tracto genital de machos y hembras.

Dentro de los rasgos sallenles de la patologla abortlva,
se destaca una placentitis necrotizante, observandose coll
ledones pllildos y de aspecto necr6t1co con espaclos Inter
cotll&donarlos edematosos.

En los fetos no slempre se observan camblos patol6gl
cos pero, euando se presentan se ven palldos y autolfUcos
algunas veces, con edemas subcutAneos sangulnoJentos
otras. En dertos casos se aprecla una hepatomegalla de
oolor daro, de oonslstenda flrme, con presenda de focos
necr6tlcospequef'los de 2 a 5 mm. dlametro, vlsualizAndose
en losestudlos hlstopatol6gloos, cuerpos de lnclusl6n Intra
nucleares.

Los materiales para remltlr al laboratorlo son los
slgulentes:
1) Enf. resplratorla:

a) anImal vlve: - hisopo nasal u ocular
- suero (muestras pareadas)

b) Animal muer1o: - trAquea (hlsopo)
- pulm6n

2) Enf. abortlva:
a) madre: -suero (varlas muestras)

-placenta
b) feto: hlgado, rlMn
3) Enl.genltal: -hlsopo vaginal

-hlsopo prepucial
-suero

4) Encefalitls: -SNC
-Aparato resplratorio

EI dlagn6stloopresuntlvo de RIB, puede serconllrmado
por alstamlento del agente etlol6gloo en c1tocuitlvo y poste
rior tecn1ca de Inmunofluorescencla, estudlos hlstopatol6gl
cos oomplemantarlos. EI dlagn6stloo 89rol6g100 se basa en
Ia tltulacl6n de antlcuerpos saroneulrallzantes en muestras
pareadas de sueros, actualmente se desarrolia Ia tecnlca
de ELISA.
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La RIB oonsu cuadro c1fnlcocaracterlstlco se ha obser
vado en los departamentos de Canelonas, Rorida y San
Jose, slendo deun tambo de estaultimo, aJ alstamlento viral.
Cabe aootar que en lados cases observados se trataba de
ganado lechE"'o.

ENFERMEDAD DE LAS MUCOSAS (DVe - BVD)

Con respecto a la enfermedad Complejo de las muco
sas -DVB, exlsten cuadros cllnlcos, estudJos epklemlol6gl
cos, patoJoglcos y serol6g1cos que demuestran la presen
cia del virus en el pals, auoque ladavla el mlsmo no ha
podldo ser alstado. Los cuadros patol6glcos observados
corresponden con los descrlptos por autores extTanJeros
(abortos, malformaclones felales, mortalldad perinatal y de
animales J6venes, dlarreas en animales de sabre ario.
Corroborando 10 anterlormente expuesto, se observaron
anomaHas oongenltas en felOS como aplasia cerebelosa,
cataratas congenltas y muertesde terneros en perfclClo heb
domadal.

Los materiales para remltir al taboratorlo son los
slguJentes:

a) Animal vIvo: - Sangre con EDTA
- suero
- Hlsopo ocular y evenlualmente nasal
• materlas fecales

b) Animal muerto: - bazo, IInlon6dulos (mesenterloos,
medlastlnales)

- Ap. digestive: abomaso, Intestine
- Ap. resplratorio: pulm6n (sl hay

patologfa)
c) Feto: bazo, lInlon6dulos.

Conjuntamenle con ellntento de aislamiento vIral ytec
nlcas de Inmunofluorescencla, se reatlzan pruebas para
efectuar un dlagn6sUco Indlrecto, detctando fa presencia de
antlcuerpos (Pruebas de seroneutrallzacl6n y Inmuonodltu
s16n).

La DVB se ha observado en areas de los departamen
tos de Trelnta y Tres, Durazno, Tacuaremb6, Rfo Negro,
Paysandu, Soriano, San Jose, LavalleJa y Canetones, pre
dominando en ganado de carne, comunlcadones persona
les Indican su presencia lamblen en ganado lechero.

PARATUBERCOLOSIS

EI exlto logrado en el Control de la Tuberculosis bovina,
hoy en vIas de erradlcacl6n del ganado bovino, ha Impul
sado el desarrollo del estudlo de la sltuacl6n asodada a
otras mloobacterlas atlplcas en suinos y paratuberculosis
en bovlnos.

La ParatuberculosIs conoclda en nuestro pals desde
1945, es causada por el Mycobacterium paratubefculosis,
agente causal de una enteritis granulomatosa en bovlnos.
La enfermedad dfnlca se caracteriza por un proceso
cr6nlco de emaclaci6n progresiva, asociado a dlarress
recurrentes. A nivel Intestinal se destaca un engrosamlento
y OOfrugaci6n de la mucosa Intestinal an pord6n terminal
del i1eon, el Intestlno grueso y recto en toda su 9Xlensl6n.

EI diagn6stloo de la·Paratuberculosls ha sldo dlfldl, la
fonna cllnlca de Ia enfermedad usualmente ocurre en un
pequeoo numero de anlmales en los rodeos alectados y
exlsten en estos grupos anlmales que dlsemlnan microor
ganlsmos sin presencia de slgnos evldentes de Ia anfenne..
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dad (portadores).
El alslamlenlo de Mycobacterium paratuberculosis

desdelas malerlas fecales requlere de 2 a 3 meses de cul
tlvo, debldo a que el mlcroorganlsmo Q"eC8 en lonna muy
lenta en los medlos de laboratorlo.

Debldo a esta slluacl6n los anlmales de rodeos alecta·
dos S9 dasl11can en:

- Anlmales dlnlcamente enlermos.
• Animates portadores aslntomatlcos.
- Anlmales afectados que nodlsemlnan badlos en can

tldad sufldenle para ser detectados.
- Anlmales no afectados.
Tenlendo en cuenta varlos dlagn6stlcos electuados en

CIVET, se ha elaborado un proyecto de Investlgad6n a
desarrol1arse con un crlterlo eplzootlol6glco, en una zona
considerada plloto, en el Departamento de San Jose, en un
radio de 10 km. a partir de un foco conocldo. Este proyecto
ha s\do elaborado entre tknlcos ofldales, prlvados y pro
duetores.

E! eslUdlo de la sltuaclOn de esta enfermedad adquiera
cada vez mas Importancla an los palses, por sus Impllcan
das eooo6mlcas ymas aun en aquellos que son potencial·
mente exportadores de ganado en pla, pues los Importado
res eXlgen que el ganado sea y provenga de zonas Ilbres de
Paratuberculosis.

AEBREQ

Las enfermedades y accldentes ocupaclonales sle~

pre han constltuldo una preocupacl6n para qulenes traba
Jan en contac1o estrecho con anlmales; (estableclmlenlos
de feena e Industrlallzadores, labofalorlos b1016glcos, In·

vestlgadores medicos y veterlnarlos de clenclas bIol6glcas.
Unlversldad, estableclmlento agropecuarlo).

Revtsando la b1b1logralfa existente al respecto, se
observa que muchos son los trabaJos reallzados y que
mucho es 10 que hayqua hacer en nuastro medlo. Todos los
colagas conocen casos de Brucelosls, Carbunco bactsrl·
dlano. Estafllococlas, Leptosplrosls. Toxoplasmosis... 18
IIsta es grande.

Ac1ualmente ocurre esporadlcamente una enfermedad
que por sus carac1erlstlcas de presentad6n adqulere la
forma trplca de una enfermedad ocupaclonal de Importan
cia Sanitaria, social y econ6mlca: La Aebre a.

La Inleccl6n por rickettsias en sl hombre y anlmales
usualmente es lnaparente, perc en ocaslones causa brotss
an grupos humanos ocupaclonalas, qua adopta el cuadro
cllnlco de un proceso febrll, similar a un estado gripaJ,
pudlendo causar a vaces endocarditis cr6nlcas en el hom
bre y abortos an ovlnos, caprlnos y bovlnos.

EI agente atlol6gfco de la Aebre a, es la Coxiella (Ric
kettsia) burnettl, mlcroorganlsmo reslstenle a ladesecacl6n
y muchos deslnlectantes. Estudlos serol6g1cos retrospec
tivos reallzados, entre pob/aclones de bovlnos de zonas,
donde proventan anlmales responsab/es de casos huma
nos an estableclmlentos de laena, su pravalenda fue varia
ble, 10 qua Indica que se requleran mayores estudios eplzo
otlol6glcos. La Rickettsia burnettl se locallza en el aperato
genltalgestan19, placenta, lache y musculos de los anima
les afectados. La transmlsl6n al hombre se hace pot aero
soles cuando manlpula esos materlales.

Dada las condlclones de riesgo qU9 slgnlflca trabaJar
con 9st9 mlcroorganlsmo, prAc1lcamente nlngun Laborato
rio Intenta su asllamlento, al dlagn6stlco se electua pot
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serologla dlagn6stlca. La prlmera constalad6n en Uruguay
lue en el ario 1956, en un obrero de estabiedmlento de lae
na, con sfntomatologla resplratorla.

Tomando en cuenta los escasos conodmlentos actua·
les, tanto en el dominlo veterlnarlo como la salud Publica,
sera n&Cesarlo conslderar esta enfermedad no 5610 desde
el punto de vista de su Incldencia econ6mlca. que la Ilene.
como resulta de la detencl6n de lareas en playas de faena
o perJulclos que puede lener en la produccl6n ganadera,
sino desde el punto de vista de la salud humana.
Es par tanlo n&Cesarlo Indulrla en la IIsta de Enfermedades
proleslonales.

ADENOMATOSIS PULMONAR OVINA (JAAGSIEKTE)

Todo pals ganadero que Ilene denlro de sus obJetlvos,
meJorar la calldad genlltlca de sus rodeos y maJadas, debe
regularmenle Importsr semen y reproductores en pIe. Esle
mercado evldentemenle genera rlesgos de que ese mate
rial 0 ganado Introduzca enfermedades ex6tJcas.

Es as! que recfentemente se ha aslstldo al dlagn6stico
de una enlermedad conodda como Adenomatosis pulmo
nar ovlna ~aagslektel en 1981·82 oportunamente comunl
cada a las aU10rldades sanltarlas, constalandose la mlsma
en anlmaJes de raza Texel Importados de Europa.

La enlermedad se present6 como un cuadro alslado y
esporadlco, los estudlos de casos sospechosos permane
cen negatlvos.

Luego de anallzada la sltuad6n epldemlol6g1ca de los
anlmales en rlesgo, se procedl6 a la ellmlnacl6n de la
majada afectada, no encontfandose nlngun tlpo de lestOO
maCfO nl m1cr0sc6p1ca caraclerlstlcas de la noxa.

Esta enfermedad se plantea adentto del complejo de
enfermedades emergentes por tratarse de una virosis de
evolucl6n lenta (3-4 arios de perlodo de incubacl6n), trans·
mnlondose de un animal a otro por via aar6gena, en rogl
men de cohab/tacl6n eslrecha (haclnamlenlo). Par 10 lanto,
se rec:omlenda a los colegas que actUan prelerentemente
en el maneJo y admlnlstraci6n de eslabledmlentos oveje
ros, que tengan en cuenta la presentacl6n de cuadros res
plratorlos de tlpo cr6nlco 0 como lormas resplratorlas "atlpi
cas·, con emadad6n progteslva, comunlquen estos
hechos allaboratorlo de dlagn6sl1co, especialmenle slla
slntomatologla descrlpta se presenta en ovlnos de razas
europeas no Iradlcionales en nuestro medio.

El dlagn6stlco dllerenclal se debe electuar con ottas
virosis slmllares que afectan al aparato respltatotlo ·Maedl
o Neumonla progreslva delosovlnos cuya presencia hasldo
reclentemante comunlcada en Brasil.

Respecto a estas sltuaclones, cabe manlfestar que es
Imposlble no corret rlesgos en la Importaci6n de anlmales
cuando se Irata de virosis cuyo perlodo de Incubacl6n es
muy largo y de dWcli diagn6stico precoz. La mayorfa de las
veces los hallazgos de necropsla establecen et dlagn6stlco
alOs despues de Ingresado los animales al pals. As! sues
di6 con Leucosis bovina en casltodos los palses, anles de
que se conocIaran tecnlcas de diagn6slico ellcaces.

Actualmente se eslan desarro1Jando lknicas serol6gl·
cas para el dlagn6stlco de eslas enlermedades resplrato
rias, pero no son acceslbles a todos los laboratorlos media
namente equtpados.

Es de hacer notar, que la AdenomatosIs pUlmonar
ovlna ha sldo dlagnostlcada en otros palses de Amllrlca
(Peru, 1961; Chile, 1965; E.U.A.. 1966; Argentina, 1982).

26

FlEBAE CATAAAAL MALIGNA

Conslderaclones simllares a las planleadas para la
AdenomatosIs pulmonar ovlna, cabrlan para esta enlenne
dad en los bovlnos.

La Flebre catarral mallgna ocurre en casl lodas las
reglones geograllcas, su dlagn6stlco se fundamenta en el
cuadro c1lnlco y los hallazgos palol6gfcos, conflrmados par
hlstopatologla. Actualmente se estan desarrollando t6cnl
cas serol6gicas de dlagn6sllco de la enlermedad, (lrabaJos
en desarroJllo en E.U.A. - Plum Island).-

EI agente etlol6glco 10 constituye un herpes virus, en
Uruguay se han observado dos casos (RIvera 1970 y Pay
sandu 1980), basandose de casos esporAdlcos, donde se
constat6 en ambas oportunldades una relacl6n estr9Cha
entre ovlnos y bovlnos.

La lorma cllnlca que se present6 en estas oportunlda
des correspondl6 con un cuadro lebrll, con temperaturas de
4()ll. 41~, conJuntlvltls, opacldad de cornea, diversos gra
dos de rlnltls, leslones culaneas en morro, cong9Stl6n
bucal, con les/ones leslones de necrosIs osbre la mucosa y
presentad6n de slntomatologla nervlosa, caractertzados
par excllaci6n y agresivldad y movlmlentos anormales
sobre todo de fa cabeza. Se observaron ademas, ieslones
cutaneas, como calda de pelo, dermatllfs, engrosamlento
de la plel con hlperqueralosls, coronItis Inguinal y ruptura de
la unl6n epltellocorneal de las astas cayando el estud1e cor
neo del cuerno, con mucha facilldad.

A la necropsla se destaca la presencia de seuclomem
branas en la mucosa oral y respiratOf'la, muy marcedas en
farlnge y larlnge, con 10c0s necr6tlcos en boca, es6fago (Ie
slOO necr6tlca qua slgua 10ngnudlnalmenle los pliegues de
la mucosa adoptando la forma de araflazo de gato) aboma·
snls ulceratlva y enterltls catarral severa. Los I1nfon6dulos
se destacaban por edema y congestl6n. La orloa se prasen
taba hematUrlca debldo a multiples leslones hemorrilglcas
que se observaban an la vejlga. En adrenales, rtfl6n e
hlgado se presentaron multiples locos blanqueclnos de
escasos mUlmetros de dla.metro, blanquednos y abundan
tes pelequlas. EI SNC eslaba muy congestlvo, de consis·
tenda dismlnulda (aspecto edematoso) destacandose los
p!exos coroldeos por su gran congestl6n.

Los estudlosana.tomo-patol6glco se contlnuaron con el
examen hlstopatol6glco sistematico de todos los 6rganos y
telldos. La lesl6n b8.slca se caracteriza por una panvascu
litis no supuratlva. con ac6mulos de elementos mononucle
ares en la adventicia de todos los vasos de los 6rganos esw.
dlados. Este hallazgo de lesl6n vascular de pot sf, es con
sldorado patognom6nlco para Rebre Catarrai Mallgna, se
electu6 dlagn6s11co dllerenclal con Rebre Aftosa, DVe, RIB
y lotosenslblUzacl6n hepat6gena.

En ambos casos frente a la sospecha dlagn6stlca de la
enlermedad se procedl6 al sacrilicio de los anlmales Invo
lucrados, por Inlclat'va dal proplelarlo, ante la Inslanda de
los lknicos actuanles.

LEUCOSIS BOVINA ENZOOTICA

En los fnldos de ta d6cada de 1970 se comunlca la pre
sencia de esta enlermedad como resultados de estudios
efectuados en Facultad de Velerlnarla, postetlormente a
partir de 1972 se efectu6 un raslreo tomando como punto
de partida el orlgen de los prlmetos anlmales afectados y se
comprob6la dllusl6n de la m1sma en toda Ie cuenca l&Chef8
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de Montevideo y su lenta expansl6n a otras cuencas en
desarrollo.

los termlnos leucosis 0 IIntosarcoma san usados para
descrlblr enfermedades bovlnas en la cual se observa una
proUleracl6n anormal delleJldo Ifnlolde. Desde el punlo de
vista epldemlol6glco y patol6glco, se han descrrto dos for
mas de leucosis bovlnas, una que ocurre como casos oca
slonales que se denomlna leucosis bovina esporadlca,
que se observa como una afeccl6n tumoral multlcentrlca
que Involucra en su desarrollo. gangllos IInfaticos, mIldula
65ea, hlgado y bazo. Para esla presentacl6n se descrlben
3formas cllnlcas, aquella que ocune en terneros de manos
de 6 meses a 1 sr'lo de edad: forma Juveni1, qua a veeas
s6Io Involucra al limo en anlmales J6venes y se denomlna
entonces forma tfmlca ycuando se presenta baJo forma de
multiples n6dulos en la plel de anlmales adultos forma
cutanea.

Estas formes se han observado en Uruguay.
la olra forma de leucosis bovina, que ocurte como

multiples casos en un mlsmo rodeo, se denomlna leuco.1. bovina enz06t1ca, provocada par un virus especffico
(oncornavlrus tlpo C), slmllar sf observado en las leucosis
murtna y fellna, aunque serol6glcamente no esle relaclo
naOO con eslas virosis. El virus puede ser detectado por
mlcroscopfa electr6nlca, en los IlnlOOtos de los ganados
lnf9Ctados.

los programas de control para la leucosis bovina
enz06t1ca, dependen de la deteccl6n de anllcuerpos contra
las protefnas vlrlcas. los lesl mas comunes son Inmunodl
tusl6n en gel de agar. usando como anUgenos gllcoprole
lnas 0 protelnas vlrales purlflcadas. los test mas senslbles
son el radlolnmunoensayo neulrallzacl6n y ELISA lest.

los perfodos de Incubacl6n en anlmales exprlmental
menle Infeclados. usualmente son prolongados, de 1 a 7
ar'los. En el campo no es poslble esllmar perlodos de lncu
bacl6n, debldo a que no puede saberse la fecha de Infee
cl6n. EI perfodo en que ocurre la lnfecd6n, hasta la presen
tad6n de lInlosarcoma. sl ocurre. es a menudo de varlos
ar'los.

Una vez que un bovlno ha desarrollado un cuadrode lin
fosarcoma. normalmenle sobrevlve algunas semanas 0
meses. la mayorfa de los casos se observan entre las ada
des de 4-8 al'los conslalandose mas comunmenle en
ganado lechero que en el de carne, eslo probablemente
debldo al estreeho contacto entre los animales de tambo y
la edad del rodeo lechero.Los anlmales alectados presen
tan sus gangHos superflclales agrandados, palldez de
mucosas. emaclad6n y dlsminucl6nde la producd6n leche
ra. Otros s[ntomas dependen de los sltlos de ublcacl6n de
los lumores con relad6n a los 6rganos Internos y estos Ire
cuentemente se observan en aparato dlgestlvo, coraz6n,
sistema nervlosocentral, aparalo resplratorlo (casosobser
vados en Uruguay). La ruptura de bazo puede sar causa de
muarte sUblla.

En Is necropsla, se dastaca la presencfa de tumores en
Unfon6dulos. coraz6n. abomasa. hlgado. bazo (poco tre
cuente), rlr'lones. Utero 0 m9dula esplnal.los estudlos his
topatot6glcos conflrman el diagn6stlco de IInfosarcoma, en
formas dlfusas 0 nodulares, pero estos estudlos no perml·
ten dlstlngulr entre l~ucosls bovina enz06t1ca 0 espon\dlca,
debfendose en esos casas efectuar tesl serol6glcos.

En materlales frescos pueden hacerse Inlentos de als
lar el virus 0 demoslrar la presencfa del mlsmo por micros
copla electr6nlca en culllvos celulares (IInloc1tos).
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La eplzoollologla de leucosis bovina enz06tlca no es
lolalmente conoclda. La dlsemlnad6n entre los rodeos, se
hace probablemente por la Introducel6n de un animal alec
tado y a partir de 'ste se produce la Inlecd6n de la pobla
c16n expuesta, desconocl'ndosa la vIa da contaglo. Sa ha
ancontrado antlganovlral an orlna.lache, siempra asoclado
a Ia prasencla de Unfocllos qua albergan el virus. nunca sa
han obsarvado partfculas vlrales libres. EI conlacto, como
10 han demostrado dlferenles autores, no es el unlco medlo
da dlsemlnad6n.

Los Ilnfocltos lnlectados estan presentes en el calostro
del 50% de las vacas inlectadas, pero la Ingestl6n de calos
tro parece ser una manera dlflcll de contraer la Infeccl6n. EI
calostro tamblen posee antlcuerpos qua dan proteccl6n
paslva a los lemeros durante 7 a 10 meses. EI virus de leu
cosis bovina enz06tlca puede ser destrufdo en el calostro
por-lnactlvacl6n a 56QC por 30 mlnutos 0 al dlsmlnulr su pH
a 4.8, pero se duda del beneflclo qua asto otorga al terne
roo

EI virus puede sar transferldo con Inyecdonas da san
gre (ej.: premunlcl6n, transfuslones) y poslblemente con un
pequer'lo volumen de sangre de 0.0005 ml., 51 asta tlene un
alto contenldo da IInlodtos. De manera que el potencial de
transmltlr la anfermedad por procedlmlentos qUlrurglcos, es
obvto. La transmlsl6n mecAnlca por artr6podos ha side
estudlada.

En al momento actual todos los anlmales con anllcuer
pos deben ser considerados como potanclales dlsemlnado
ras de virus.

Aunqua al virus se ha detectado an semen la dlsemlna
c16n par Insemlnacl6n artificial 0 translerencla ambrlonarla,
no sa ha podldo reproduclr.

RIPERCOL*L

La patog'neslsda la enfermedad es tambl9nco~lca
da. Las celulas comprometldas an la Ilnfocltosls perslstente
yen ellinfosarcoma. son los Ilnfocltos B: otras cOIula8 pare
cen no albergar al ganoma viral. EI virus puede 8ar transml
tldo a ovlnas y cabras. produclando Inlecd6n da f1nfocltos,
provocando IInlocltosis y a vaces Ilnlosarcoma, slendo el
perfodo de Incubacl6n de la enlermedad mas corta que en
los bovlnos, y el virus no se transmlte entre los ovlnas y de
estos al ganado.

Exlsten an varios palses europeos programss da con
trol y erradlcacl6n de la leucosis bovina enz06tlca, basados
los dlagn6stlcos en estudlos serol6gicos. allmlnando los
anlmales que presentan antlcuerpos.

Una vacuna qulzas ayuele a prevenlr la Infecd6n, pero
tamblen pueda compllesr los test serol6glcos. Aun no hay
Informacl6n al respecto y todo permaneca an el campo de
.sludlos axperlmenlnles. Para Uruguay hay buanas razo
nes para electuar una campar'la da arradicacl6n da leuco
sis bovina enz06tlca.- La Inleccl6n como en otros palses
asia dlsemlnada, pero al numero de baJas an bovinos atrl
buldos a la anlermedad as baJo.

No obstanta pueden surglr restrlccJonas en los merca
des exportadores. al exlglr que los ganados que compren
surlan de rodeos IIbres de la Inleccl6n.

EI consume de anlmales reacloras posltlvos, probable
mente no constltuya un r1esgo para la satud pUblica. no hay
evldencla directa da Inleccl6n humana con el virus de la leu
cosis bovtna anz06l1ca, aunque c9lulas de orlgen humano
an concIldonas da cultlvo c81utar $8 han lnlactado y sa han
obsarvado lesiones y detectado antlcuerpos an chlmpan·
c6s lnlectados experlmentalmente. Investigaciones elec
tuadas en EE.UU. demostraron una asoclad6n entra cases

EI liderazgo inOI$cutible
de Aipercol L" reposa en
muchos anos de experiencia.
Experiencia de Cyanamid en el
campo de la ciencia veterinaria.
Y experiencia del productor.
que ha comprobado reiteradamente
la elicacia de Aipercol l"
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de leucemia IInfolde aguda -de personas que viven en areas
rurales- y la poblacl6n de ganado, especlalmente lechero.

Las Investlgaclones efectuadas en Uruguay, lueron
basados sobre estudlos hemato16g1cos y patol6glcos y a
partir de 19n se comenz6 a usar en CIVET el test de Inmu·
nodlfusl6n para detectar anltcuerpos contra leucosis bovina
&IlZ06tlca.

Para llnallzar, es Importante destacar que:
- Las poslbliidades de dlagn6stlco de los Complejos de

Enfermedades Emergentes. se desarrollan cada vez mas.
en base a la constltucl6n de grupos de trabaJo mul1ldlsdpll·
narlo, no 5610 constltuyen las enfermedades presentadas,
hay olro grupo cuyo desarrollo result61mposlblede abarcar
en asta prasentacl6n.

- Las pGrspecttvas terapeutlcas y sobre todo las proll·
I8ctlcas son las que abren grandes esperanzas para el futu
ro, ejemplo de ello son... la produecl6n de Interfer6n,la qui
mlot9fapla bacterlana, antlviral y antlneoplaslca ... la loge
nlerla genetlca.

CUADRO 1 • ETIOLOOIA

COMPLEJA HETEROOENEA

• CAUSAS MICAOBIOLOOICAS
• CAUSAS META80LICAS
• CAUSAS TOXICAS
• CAUSAS IATROGENICAS
• CAUSAS ACTINICAS
• CAUSAS ACTINICAS
• CAUSAS DE CONTAMINACION INDUSTRIAL

En el marco de una tarea sumamente compreJa el Vete
rlnarlo es cada vez mas un planlflcador en Salud AnImal y
Publica. un programador en efle/encla productlva y repro
ductlva y un extenslonlsta en er medloque Ie toque actuar.

Recordemos que .. ." la Veterlnarla no debe e/rcunscri
b1r su actrvldad c1entrllca ar culdado y vlgl1ancla del animal
enlermo. nl aun sfqulera a Ilbrar la ganaderla de sus eneml
gas destructoras: Las Eplzootlas. La clencla veterlnarla pro
curara atender af animal sano y dentro deltono flslol6glco,
buscar su meJoramlento econ6mlco, lntentara su explota
d6n Industrial mas perfecta. acrecentara en una palabra. su
valOf y produccl6n.

Surge la actuallzacl6n zootecnlca, la nslologla Indus
trial y ra vida animal vale en cuanto produce y produce mien
tras rinds el valor econ6m1co y constltuye 'II dsnomlnador
comun de todas las explotaclones pecuarlas·. ('-a Came1
- NIl7 (1932).

Los autores desean agradecer la coIaboracl6n pres
tada a lodos los colegas del C.I. Vet. y colaboradores.

CUADRO 2 - EHFERMEDAOES EMERGENTES DE IMPORTAHCIA ECONOMICA Y ZOONOSIS

ENFERMEDADEs ASOCiADAS A LA EFICIENCIA AEPROOUCTIVA

• TRICHOMONIASIS
• CAMPYLOBACTERIOSIS
• TOXOPLASMOSIS
• LEPTOSPIROSIS
• PARVOVIROSIS PORCINA
• CUADROS CARENCIALES
• PROBLEMAS DE ALIMENTACION

ENFERMEDADES EVENTUAlMENTE ASOCIADAS A LA EFlClENClA REPROOUCTIV'"

• RINOTRAOUEITlS INFECCIOSA BOVINA
• CIAAREA VIRAL 80VINA-ENFERMEDAO DE LAS MUCOSAS

ENFERMEDADES DE IMPORTANOIA ECONOMICA CRECIENTE

, PARATUBERCULOSIS
• FIEBRE 0
• ADENOMATOSIS PULMONAR OVINA
• LEUCOSIS BOVINA ENZOOTICA
• PITHOMYCES CHARTARUM
• MICOTOXICOSIS
• PlANTAS TOXICAS
• CUADROS CARENCIALES
• CUADROS INMUNOSUPRESIVOS DE ETIOLOOIA COMPLEJA
• MORTALIDAD PERINATAL
• MIASIS

RESIDUOS DE PROOUCTOS ZOOTERAPICOS:
ANTIBIOTICOS, PESTICIDAS, HORMONAS. XENOBIOTICOS, METALES PESADOS
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