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Los animales tratados con DECTOMAX actuan reduciendo
("eJecto aspiradora") las larvas de parasitos que estan en el pasto

durante el tiempo que dura la doramectina en el plasma.

PROTECCION CONTRA MAS
PARASITOS
POR MAS TIEMPO
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DETE INACIO
INO~ RAQUEITIS I
ODEOS DE LECHE

Saizar, J. (1
)

RESUMEN

Articulo original

E LA PREVALE CIA DE LA
FECCIOSA BOVINA - IB E

CA NE EN URUGUAY

SUMMARY

Se determino la prevalencia de IBR en rodeos de arne
y leche en Uruguay, mediante La tecnica de ELISA indirecta
para identificaci6n de anticuerpos en suero.

La misma se situa en un entorno del 45%/48% para
ambos tipos de explotaci6n, con un nivel de confianza del
95%. El alto porcentaje de establecimientos positivos
(750/0/100%), as{ corno el (ndice de prevalencia
determinado, estar{an indicando La amplia distribuci6n de
la enfermedad en eL pais.

Palabras Claves: IBR, PrevaLencia, ELISA,
Bovinos.

The prevaLence of IBR in dairy and beef cattle in
Uruguay was asse sed using an indirect ELISA test for the
identification ofcirculating antibodies..

It ranges between 45% and 48% with a confidence leveL
of95%. The high percentage ofpositivefarms (75%/100%),
a well as the prevalence index established, demostrate that
thi disease is widely distributed in the country.

Key Words: JBR, Prevalence, ELISA, Bovines

INTRODUCCION

IBR e una enfermedad de amplia
di tribuci6n mundial, q e afecta a los
bovino y caprinos y puede pre enlar-
e en forma ubclinica 0 con una

variedad de ignos cl"n'co : re pirato
rios, dige tivo , oculares, reproduc
tivos, nervioso (3,11,12,19). EI agen
te cau aI, herpe viru bovino-1
(HVB-I), produce latenc:ia luego de la
primo-"nfecci6n, mante.niendo e en
10 ganglio del si ema nervio 0

central y pudiendo ser re-·excretado in
igno clinico de la enfennedad, bajo

condicione de estr" 0 tratamiento
con corticoide (3,11,1 ',19,30). E ta
condici6n no se pierde con la

vacunaci6n, teniendo 1animal po ibi
lidade de por vida de re-excretar I
virus (13).

EI BHV-1 s un miembro de la
familia Herp sviridae, ubfamilia
Alphah rp virinae.

Su g n rna e una molecula de
DNA bicatenario con un pe 0 molecular
de 88 x 10E6 dalton (20), que replica
en el nucl 0 d la celulas huesped y el
viru adquiere u envoltura al brotar de
la membrana nuclear. Es ensible al
eter, clor form 0, etanol y acetona.
Replica bien n linea celulare y
cultivo primarios, produciendo un
efecto citopatic caracterf tico

(ECP) en 24-48 hora " EI ECP e la

caracterf tica principal de la pre encia
del viru cuando se realizan trabajo
de ai lamiento y/o titulaci6n viral y
estudios serol6gicos como prueba de
eroneutralizaci6n (SN).

La forma de infecci6n e por
contacto con animale enfermo 0

portadore .
La nfermedad puede transmitir e

facilmente cuando grande cantidade
de viru on eliminada por secrecione
respiratorias, oculare 0 reproductiva .
La infecci6n por aero 01 e considera
da la forma de diseminaci6n de la
forma re piratoria de la enfennedad,
mientra que la transmisi6n venerea es
1 metodo para la enfennedad genital

(3).

Arbitrado-aprobado: 25/5/95
e)Direcci6n de Laboratorio 'eterinario «Migu 1C. Rubino»

Casilla de Corr 0 6577, Montevideo, Uruguay
Inv stigaci6n financiada pOl' proyecto B/l134/2-Int.Found tion for ciencellFS
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EI virus puede ser excretado en el
emen de toros sana eropo itivo . E1

riesgo de inseminar vaca con emen
infectado, repre enta una perdida
econ6mica, debido a un incremento en
el numero de aborto y reab orcione
embrionarias.

Actualmente se emplean nueva
tecnicas tan en ib1e como la SN,
peromuchoma rapidas. Entreellas e
encuentra el ELISA para identifica
ci6n de anticuerpos, asf como
anticuerpo monoclonales y sondas de
DNA para identificaci6n de virus en
materia1e cIfnico (4,14,27,28).

En Uruguay, la presencia de IBR e
o pech6 por mucho tiempo, del punto

de vi ta clfnico y pidemio16gico, y Ia
pre encia de anticuerpos circulante
fue confirmada en 1980, cuando se
puso a punto la tecnica de SN. El virus
fue ai Iado por primera vez en 1981, a
partir de un toro sana con anticuerpos
seroneturalizante a IBR, luego de 1a
administraci6n de corticoides (9).

Po teriormente fue ai lado de un
caso clfnico de campo con
intomatologfa nervio a (6), y de un

ca 0 tfpico de reactivaci6n (21). En el
ano 1995 e comprob6 su presencia
mediante la tecnica de hibridizaci6n de
acido nucleico (DOT-BLOT), en un
caso con intomatologfa nervio a en
animale de 2 afios(22).

MATERIALES Y METODOS

Muestras de Suero.

1) Rodeo de carne.

Un total de 399 uero provenien
tes de 129 tablecimientos de 18
departamentos (excepto Montevideo),
fueron proce ados por la tecnica de
ELISA (24). Los sueros fueron
obtenido en 1 ano 1992 para un
e tudio epidemio16gico de fiebre
afto a (8) y e encontraban congelados
en el banco de ueros de DILAVE. Se
tomaron 3 6 4 sueros por e tableci
mien o. E1 marco estadfstico del
mue treo provino de DI.CO.SE para
10 departamen os de Artiga y Rivera

y de la Direcci6n General de 10
Servicios Ganadero (DaSG) para e1
re to de 10 departamento. Lo
e tablecimiento en el marco de 1a
DGSG fueron determinado al azar, en
forma proporcinal a u poblaci6n
ganadera y 10 de Artiga y Rivera de
acuerdo al tamafio de 10 mi rno . En
ambo marcos, la mue tra se obtuvo al
azar en do etapa. Prirnerarnente se
eligieron los establecimiento yen una
segunda etapa e determin6 el numero
de animales por e tablecimiento.

E1 numero de la mue tra e obtuvo
con un programa en dBa e IV (1) Yde
una tabla de numero al azar (26). EI
nivel de confianza fue del 95%.

2) Rodeos de Leche.

2.a. De Ia cooperativa lbchera del
sur e proce aron 1.269 ueros
proveniente de 105 tambo ubicados
en 10 Departamento de San 10 e,
Florida, Canelone y Colonia. Estos
uero fueron obtenido al azar en el

ano 1987 para un mu treo serol6gico
de Leuco i Bovina (LB)(30), y e
encontraban congelado en el banco de
uero de DILAVEe El marco e tadfs

tico del mue treo provino d DICOSE.
El nivel de confianza fu del 95%.El
marco e tadf tico d la mue tra
provino de DI.CO.SE.(ll).

2.b. De la coop r tiva 1 chera del
norte, en ormaci6n, e proce aTon 280
uero procedentes de 12 tambo

tambien en formaci6n, de 10 Departa
mentos de Tacuaremb6, Rivera y
Cerro Largo. Dicho tambo partici
paban en un proyecto con DILAVE,
de predios libres de LB. Como los
rni mo e taban en formaci6n, s610 se
adquirfan animale ero-negativos a
LB por la tecnica de gel difusi6n. Al
momento del pre ente e tudio, de
proce 6 la totalidad d 10 ueros
exi tente en el laboratorio, que a
marzo de 1993 a c ndfan a 280. Viru
de IBR y preparaci6n d I antfgeno de
ELISA

La cepa Cooper del viru de IBR
fue proporcionada por el Dr R.
1 cob on de la Univer idad de
Cornell, USA. La preparaci6n del

antfgeno fue la iguiente: Monocapa
confluente de celu1a Madin Darby
Bovine Kidney (MDBK) fueron in ec
tadas con el viru de IBR a una
multiplicidad de infecci6n de 1000
unidades infectante por 0.05ml. La
celulas fueron cosechada cuando
mo traban 80% ECP (aproximada
mente 48 hora po t infecci6n). La
co echa fue centrifugada a 2500 rpm
durante 10 minuto . El obrenadante
se mezcI6 con polyethylene glycol
(PEG), PM 7000-9000, a una concen
traci6n fin I de'8% p/v). Se Ie agreg6
NaCl para lograr una molaridad de
0.5M Se agit6 la mezcla toda la no he
(TIN)a 4°C y luego se centrifug6 a
3000 rpm por 30 minuto . EI pellet e
di olvi6 en 25 ml de buffer TG T
pH8.9 (Tri 0.005M,Glicina O.OIM,
NaCl 0.15M, 1% Triton X-IOO) y e
agit6 TIN a 4°C. EI pellet obtenido
mediante centrifugaci6n de la co echa
de virus fue re uspendido en 25 ml de
buffer TGNT, agitado nuevamente a
4°C y centrifugado a 2500 rpm. EI
pellet e de cart6 y el obrenadante e
almacen6.

Lo extracto celulares y de PEG e
mezclaron y centrifugaron a 30.000
rpm por 90 minuto (rotor SW AH-629
Sorval Combi-OTD). EI sobrenadante
e guard6 en pequefia alicuota a

70°C(24).

Procedimiento de ELISA

La tecnica de ELISA y la
evaluaci6n de 10 re ultados fueron
de cripto previamente (12,23).

Se colocaron 100JlI de antigeno de
IBR diluido I: 1500 en buf er carbona
to de odio pH9.6, en cada una de la
columna impare de Ia placa de
microtitulaci6n (Dynatech, USA), y el
antfgeno negativo ( obrenadante celu
lar in viru ) ala mi rna diluci6n en la
columna pare. Las placa fueron
incubada en camara humeda a 4°C T/
N. El contenido se voIc6 y sin lavar se
Ie agreg6 buffer fosfato salino (PB"S)
con 3% de uero equino (100 ul/hoyo)
y las placa e incubaron durante I
hora a 37°C, para cubrir 10 itio
activo re tantes en la superficie de
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TABLA 1 - PREYALE CIA DE IBR EN RODEOS DE CARNE Y LECHE

TABLA 2 - PREYALENCIA DE IBR NIVEL DE ESTABLECIMIENTOS

2) Rodeos de leche

DISCUS ON

Prevalencia %
45
44
48

Prevalencia %
74
92

100

embargo, ello no e corre ponde con la
pre encia de IBR como una enferrne
dad clinica. E po ible que la cepa d
campo predominante ea HVB-l.2
(viru de la vulvovaginitis /
balan postitis pu tulosa) (VVPIBPP).

(Dr. Otto Straub, comunicaci6n
per onal). E ta cepa HVB-l.2 e
conocida por u baja virulencia
(3,11,12,19).

Los dos ca 0 cHnico con
intornatologfa nervio a (6,21) permi

ten uponer que tambien arfan
actuando la cepa HBV-1.1 y/o la
HVB-5. La cepa tipo 1.1 e la rna
patogenica y comunmente ta a ocia
da a la enfermedad re piratoria,
aunque puede dar intomatologfa
nervio a y tambien e la vincula a
ca 0 de aborto (23). La cepa HVB-5
(ante HVB-l.3) ha side ai lada de
ca 0 de meningoencefaliti en t rne
ro (5,7), siendo u di minaci6n por
el si tema nervio 0 central rapida
eficiente y cau ante de patologfa
nervio a severa (23). Se plantea la
po ibilidad de que amba cepa e t"n
actuando, dado que no ha ido po ible
caracteri zar las cepa ai lada .

E ta buena correlacion de tecnica
y el alto indice de prevalencia
determinado permiten inferir que 10
re ultados no se verian afectados por
ello.

El alto porcentaje de e tableci
miento de carne y leche po itivo ,
indica la amplia di tribuci6n d la
enferrnedad que concuerda con la
literatura cientifica (3,11,12, 9). Sin

Nutn ro de animale
Negativo Total

219 399
708 1269
146 280

Numero de establecimi nto
N gativos Total

34 129
8 105

12

Po itivo
180
561
134

Po i ivos
95
97
12

Rodeo earn

Rodeo ur Ie h
Rodeo n rt I h

E ta I, cam
E tabl. ur J ch
E tabl. nort lech

animale pO itivo y s610 8 fu ron
negativo . (Tabla 2).

2.b) Cooperati a del norte.
La pr valenci ruda regi trada en

el e tudio d 280 u ro fue d I 48%
(134 uer po iti 0 y 146 negati
vos). (T bla 1).

Lo do e t blecimiento'
involucrado n I e tudio tenfan
animal po itiv 100%), (Tabla 2).

EI nivel de c nfianza en 10 tre
mue tr 195%.

Se d t rmino la preval ncia cruda
de IBR mediant Ia inve tigaci6n de
estable imi nod rn y lech
cuyo uero ncontrab n congela
do en el b nc d uero de DILAVB,
habiend e 0 tenido para otro e tu
dios epidemi 1" gic , con un nivel de
confianza d 195%.

E tu i previ (25) demo traron
la bu n correlaci6n exi tent entr

ta tecni a y la S ,no h biendo e
e tablecid u e pe ifi idad/ en ibili
dad.

2.a) Coop rativa del ur.
EI e tudio de 1269 ueros permitio

determinar una prevalencia cruda del
44 % (561 anim I positive y 708
negativo ). (Tabl 1).

A nive] de tam 0, 1 92% de 10

mi mo e taban in ec ado . Del total
de 105 e tablecirniento , 97 regi traron

ESULTADOS

1) Rodeos de carne

Del anali i de 399 UI..,f , 180
re ultar n po itivo y 219 negativo ,
indicando una prevalencia cruda del
45% (Tabla 1).

D 10 129 e table..,imiento
involucrado en e ue treo,95 tenfan
animales erol6gicamente po itivo y
olam n 34 resul aron negativo.

Ello indic6 qu el 75o/c de ]0

e tablecimiento entan anirnale con
anticu rpo contra IBR (Ta la 2).

polye tireno de 10 hoyo . Luego de
cada etapa de incubac·on en el
procedimiento de ELISA, el material
no adherido e eliminaba mediante tres
lavado con PBS conteniendo 0.05%
Tween-20 (PBS-T).

Las mue tras de uero fueron
dilufda 1:100 en PBS-T 3% uero
equino y en vohlmene de 100ul, se
embraron en duplicado. Se incluye

ron controles de suero p itivo y
negativo en cada placa. Los do
primero hoyo (AI y A2) de la p aca
e utilizaron como blanco. Luego de la

incubacion a 4°C en camara ht.1rnera T/
N, e agregaron 100ul de uero de
conejo anti IgG bovina c )njugado
con peroxida a de rabano ilve tre
(KPL USA aunadilucionde 1:25.000.
Luego de una incubacion ad:lcional de
1 hora a 37°C, se agrego n cada hoyo
100ul de u trato (0.5mg/rnl d
orthophenylenediamine di uelto en
0.1M buffer fo fato eft ico, pH 5
conteniendo 0.5ul/ml de H2~)2 30%.

Luego de 10 minu 0 a 37°C, se
detuvo la reaccion con 50ul de H2S04
2.5M.

La den idad optica e rnjdio a 492
nm en un lector de pI ca.., T'tertek
Multi kan ELISA Reader. l.ia mue
tra de suero e con ideraron po itiva
i el valor de u den idad optica ra do

vece rna alto que e] valor del control
d uero negativo.

E ta eCnlca corr laciona rnuy bien
con la S (25), pero u pecificidad y
en ibilidad no fueron e pe~·almente

determinadas.

VETERINARIA
Vo . 33 ° 13.3 Ene olMarzo de 1997



La vacunaClon contra IBR fue
autorizada en Uruguay con vacuna
inactivadas en agosto de 1996. Se
tiene conocimiento de que algunos
productore vacunaban us rodeos con
vacuna provenientes del exterior, con
anterioridad a e ta fecha. Como hoy
no exi ten kit de diagn6 tico que
permitan diferenciar los anticuerpo
de animate vacunados de animate
con primo-infecci6n, el hecho de que
hubiera habido vacunaci6n extra
oficial podrfa desvirtuar los re ultado
obtenido en el presente e tudio. Sin
embargo, los ueros utilizado en el
rni rno provienen de mue treo reali
zado en 10 ano 1987, 1992 Y1993, Y
e con idera muy probable que no e

vacunara entonces, por la e ca a
sintomatologfa clfnica ob ervada y el
de conocimiento de la prevalencia de
la enfermedad.

El alto porcentaje de estableci
mientos positivo ala enfermedad y la
elevada pre encia de animales
eropo itivos, en contra te con la

ausencia ca i de casos clfnico,
permiten uponer que posiblemente
esta enfennedad no ea un problema
real para el rodeo nacional. Antes de
encarar cualquier programa de vacu
naci6n, ya ean vacuna con antfgeno
ntero 0 con ub-unidade virale ,con

diferente adyuvantes (oleoso,
ISCOMS, hidr6xido de aluminio),
ola 0 combinadas (2,15,16,17,19),

re ulta fundamental determinar, en
cada ca 0 particular, i el problema
que afecta al rodeo e realmente IBR,
dado que por la caracterf tica de e ta
enfermedad, de pre entarse general
mente en fonna subclfnica, la sola
presencia de anticuerpos no estarfa
indicando un problema.

Es importante estudiar el rodeo, u
manejo determinar 10 perfodos
interparto, 10 retorno al ervicio,
po ibles abortos,trastornos nervio os,
y de cartar otras enfermedade con la
mi rna sintomatologfa, ante de em
barcar e en un programa de vacuna
ci6n, que no iempre dara mejore
re ultado y que puede resultar muy
co toso para el productor.
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"JORNADAS LATINOAME ICANAS DE
CIRUGlA, ANESTESIOLOGIA Y OFTALMOLOGIA
VETERINARIA EN PEQUE OS ANIMALES" *

Serna, M.

Tuvieron como disertante pre tlglO 0 profe ore de
Argentina, Bra iI, Chile y Uruguay, que expu ieron
tema de gran nivel academico 10 que fueron muy bien
recibido por todo 10 pre ente .

Concurrieron 280 per ona , entre las que se de tac 
ron grupos venido de lugares distantes como Rio
Cuarto, C6rdoba y Santiago de Chile, mucho de 10
cuale venfan al Uruguay por primera vez atraido por
los ·nteresantes temas tratados en este evento. Entre
10 concurrente tambien figuraron do veterinaria
e pafiolas (becadas en Argentina). Do proveniente
de Paraguay, y una de Ecuador. Desde el interior de
nue tro pai tambien e aClvrcaron colega y e tudian
te que junto a a istente de Montevideo formaron un
apreciable marco de publico.
Para 10 di ertante extranjero y u acompafiante
e realiz6 un citytour, inc]uyendo una vi ita al Pala

cio Legi lativo acornpafiado por do guias del Mi
ni terio de Turi rno; tarnbien se vi it6 Piriapoli y
Punta del E teo

El dia 13 en la noche tuvo lugar un cocktail bailable,
donde 10 a i tentes se divirtieron ha ta la madruga
da.

Segun la opinion generalizada de 10 presente, e te
evento conto con una cuidado a organizaci6n, donde

(J Montevideo12-14/11/97

e re petaron 10 horarios de la di ertaciones y la
pau a marcada en el programa.

Se de taco el excelente nivel de los di ertante .

Por Argentina: 10 Dres. Carlos Lightowler, Rodolfo
Bruhl-Da, Daniel Herrera. Juan T. Wheeler, Carlos
Molinari, Marcelo Toledo, Silvio Spitale, Jorge
Fiorentini y Jorge Pampin.

Por Chile: Dres. Estefania Flores y Gino Cattaneo.

Por Bra il: Dr. Felipe Wouk

Por Uruguay: Dres. Cristina Meneses, Daniel Perez,
Juan Fumagali y Juan Holenweger.

Irnportante laboratorio nacionale y extranjero junto
con Vi terinaria de renombre, dieron u apoyo, in ta-
ando de tacado Stand que dieron brillo a esta Jor

nada.
Evento como e te nos pre tigian, favoreciendo el in
tercambio de conocimientos cientificos con profe io
nale de univer idade extranjera de gran nivel,
briendo nue tra puerta a a istentes de otros luga

re , para que conozcan mejor a nue tro pais y a nue 
tro valore profesionales.
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Carta

Montevideo, 24 de noviembre de 1997.-

Sr. Presidente de la Sociedad de Medicina Veterinaria.

Dr.
Pre ente

De mi mayor aprecio;
Ref.: Homenaje al Prof Dr. Walter Garcia Vidal.

Lamento sinceramente que, por no haberme enterado sino en el mi mo dia de ayer, del 'home
naje que se brindaria al Prof. Garcia Vidal, no haya podido hacerle llegar estas lineas en la fecha senalada, como
testimonio de amistad y de admiracion, que llega desde tienda diferentes de las de la Sociedad vuestra, pero que no es
menos incera y fundada.

Nos conocimo ya en Ja edad dulta, en que no suelen surgir ami tades tan profunda como la
que no unieron para siempre. Trabajamo junto con nuestra senora en trabajo voluntario, en favor de familia con
problemas; el trabajo voluntario suele poner de relieve - aun rna qu el profesional - el matiz e encialmente altrui ta de
todo trabajo; el profe ional uele poner la estructura y el orden, on complementarios y as! 10 entendimos y practicamos
siempre.

Para ambos el matrimonio era un estado de vida en comun que debia ser vivido y vivificado
por 10 do integrante, proyectando e luego a la familia y a la so iedad, in perjuicio de que ambo y cada uno e
preocupara de alvaguardar la individualidad y realizacion del otro, ambo en plena igualdad.

Tambien colaboramo en los problema de fa Facultad de Veterinaria dialogando sobre ello ;
actuando por enos en mi calidad de Decano de Derecho, en el C. Directivo Central i Veterinaria no tenia su propio
representante; en el per{odo 'de facto", orientando, por mi parte, a e tudiante que Garcia Vidal me enviaba, para evitar
males mayores; preocurando la prorroga de u docencia alllegar la edad maxima; etc.

19ualmente colaboramo en la vida profe ional en la lucha que a veces plantea la insen ibili-
dad burocratica.

Warter Garcia Vidal no era 10 que suele llamar e un hombre erio: seria era su vida. Su trato,
con todo ,era de respeto, de apertura, de poeas palabras, pero siempre con la gota de humor necesaria, involucrando e
a f mismo en sonrisas, que convocaba a sonrefr e en conjunto, por nuestra exageraciones y nuestras de mesuras.

Supo formar con Lula Aishemberg y us ei hijo un lugar no envidiable sino imitable; fue
un profesor con pasion docente; con preocupaci6n perman nte por su familia y u otra familia, los e tudiantes de la
Facultad 0 de la Facultad de Pelotas a la que dedico-avance del MERCOSUR-tambien parte de sus afanes.

No quer{a dejar pa ar te momenta sin dejar mi mode to testimonio de indefectible amistad.

Cordialmente
Adolfo Gelsi Bidart

rt fa~ Vi'zedWa,~~ if a
tdtJ4 f44 S0dfJ4,

~~ 'I6di1 199K

T erminamos un ano de trabajo y esfuerzo y fe damos fa bienvenida a
nuevas metas y desaffos, i1usiones y expectativas.

I postamos a fa gente, a quienes integran nuestro equipo y a qUie-
nes conffan en nuevos horizontes.

Gracias por compartir con nosotros este tiempo y que este Nuevo
Ano nos permita superarnos aun mas.
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RESUMEN SUMMARY

Se comunica el hallazgo de Toxocara vitulorm (Goeze,
1782) en terneros Hereford, en el departamento de Rocha
(Lascano, 3a. Seccion Policial), Uruguay. Se discute el diag
nostico diferencial con A caris sp.

It was communicated the presence ofToxocara vitulorum
(Goeze, 1782 in Hereford calves, in Rocha, Uruguay. It was
e tabli hed a differencial diagnosis with Ascaris sp.

Palabras claves: Bovinos, Toxocara vitulorum, Key Words: Bovines, Toxocara vitulorum,

INTRODUCCION

El Toxocara vitulorum e un
nemathelminto para ito e bovino y,
eventulamente, de ovinos (3) que e 10
caliza en u forma adulta en el inte tino
delgado. Su forma larvari; e puede 10
calizar en diferente 6rg r lno, pudien
do producir sfntoma clfnicos (di nea,
diarrea, perdida de pe 0) 0 pasar inad
vertida. Lo cuadro clfnicos e ob er
van fundamentalmente en terneros
lactantes, por 10 que e presume que una
de las fuentes de infeccion para los mis
rno e la tra placentaria y la
lactogenica. Tambien e pueden infec
tar por la inge ta de pa to.
Es de distribucci6n mundial. Lo bro
te clfnico e tan upedit dos al clima,
a la categorfa animal y a la carga ani
mal.
Dicha para ito i e comun en alguna
zona de Bra it y Argentina (2), iendo
infrecuente en Uruguay.
Ha ta el momento e han realizado 2
comunicacione de u pre encia en
nue tro paf , en ternero de raza
Rolando (4,5) con impor antes cuadro
clinico . En dicho trab~uos e de lin-

da la re pon abilidad de Ia "importa
cion" del p ra ito de 10 paf e de la
regi6n.
La pre ent comunicacion tiene como
objeto reafirmar la pre encia del para
sito en nuestro paf ,in~ ctando anima
Ie de raza Hereford, y tablecer el
diagno tico diferencial conAscaris sp.

MATERIALES Y METODOS

EI hallazgo e hizo en un e tablecimien
to agropecuario en L cano, Rocha
(3a. Secci6n Policial), Uruguay, cuan
do e realizaban analisi coprologico
rutinario .
EI potrero en e tudi era de 120 hecta
rea con 67 va a ge tant . EI pico de
parici6n fue a fine de tiembre.
Se tomaron mu tra de heces recien
emitida y en f rrna individual de un
rodeo de terner ,vaca ge tantes y
recien parida . La rec lecci6n de h 
ce se realiz6 n 10 me es de ago to,
etiembre y oetubre de 1995, de 5 ter

nero y 12 vaca , 10 ternero y 10 va
ca ,y 15 terneros y 10 vaca ,re pecti
vament .
El diagn6 tieo e realiz6 en base a Ia

presencia de huevo en la heces.
Lo metodo coprologico utilizado
fueron McMa ter y edimentaei6n im
pIe.
La medidas se tomaron con
micr6metro ocular a 100 aumento .

RESULTADOS

En ningun ca 0 e ob ervaron fntoma
clfnico evidentes.
Solo con el metoda de edimentaci6n
simple se pudieron encontrar huevo de

Fig. 1 Huevo de Toxocara sp. a 100
aumentos

Aprobado: 26/6/96
(l)Facultad de Veterinaria, Mont vid 0, Uruguay.
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Toxocara vitulorum en la heces de 2
terneros remitidas en el mes de octu
bre.
Los huevo eran de forma ovalada, de
cascara gruesa, no mamelonada pero
uavemente cribada, con un sincitio

pequeno.
Su tamano era de 80 J...L en su eje ma
yor y 70 fJ. en u eje menor. (Fig. 1)

Diagnostico diferencial

Se impone el diagn6 tico diferencial
con huevo del genero Ascaris. E to
e caracterizan por tener una cascara

muy mamelonada, y un sincitio inte
rior que llena casi toda la cavidad.

DISCUSIO

El e tudio morfol6gico del huevo, asf
como us medidas coinciden con la
de crita por Boch, Euzeby y Freyre
(1, 3, 5), para el genero Toxocara.
EI hecho de que los huevos 610 apa
recieran por sedimentaci6n se debe
fundamentalmente al bajo numero de
huevos presentes en la mue tra. Tal vez
esto ea debido a que el perfodo de
patencia es muy corto (2,5 meses), que
dando la posibilidad de que estuvie
ramo al final del mismo, 0 que la in
fecci6n fuera muy baja.
Si bien para el diagn6 tico del genero
y e pecie e fundamental el hallazgo

del ejemplar adulto, las caracterfsticas
de 10 huevos de los ascarido son tfpi
cas. En este caso e importante la dife
renciaci6n entre 10 huevo del genero
Ascaris y las del genero Toxocara, de
bido a que la implicancia en la salud
publica y animal es diferente.
Euzeby (3) y Neveu-Lemaire (7) escri
ben obre la po ibilidad de que los bo
vino y ovinos presentan Ascaris
(lumbricoides 0 suum); sin embargo
ninguno menciona la enfennedad. Por
el contrario, Mc. Lennan (6) cita neu
monfas clinica en terneros, 10 dias
de R.ues de la entrada a potreros pre
viamente pa tado por suinos. Por 10
tanto, e muy importe la diferenciaci6n
de esto generos teniendo en cuenta la
salud publica y la alud uina.
La importancia de la pre encia de
Toxocara no e ta dada por u presen
cia en sf, sino por el tipo de explota
ci6n utilizado que seria el factor
desencadenante para ia aparici6n de la
enfermedad. En condicione de crfa
extensiva, la po ibilidad de que ocurra
algun perjuicio para la salud del ani
mal es muy remota, en virtud de la "di
luci6n del parasito". Sin embargo, di
cha po ibilidad e incrementara noto
riarnente at hacer e un manejo rna in
tensivo.
Etas con ideraciones, sumados a una
explotaci6n uina concomitante, deben
tener e en cuenta ante eventuales cam-

bio de manejo, para prevenir una
toxocariasis 0 una ascaridiasi .
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Se agradece a Susana Gonzales MSC
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1 - CARACfERisTICAS DEL
MATERIAL DE SUTURA IDhAL

EI material de utura deberfa er no eo
rrosivo, no t6xieo, no favoreeer el erecimien
to bacteriano, er confortable para el (,iruja
no, dar eguridad en el annado de los nudo ,
mantener una adeeuada ten i6n.

Adema deberfa no er electrolitic », tam
poco capilar, no debiendo provocar una re
acci6n alergica ni er carcinogenetico, des
encadenar una minima reacci6n ti ular.

Conjuntamente debe er facilmente ac
ce ible, barato y facilmente esterilizable.

Tener un alto nivel de re i tencia c n una
completa biodegradabilidad con rango
predecible.-

2 - CLASIFICACION DE LOS
MATEmALE DESUTURA

ABSORBlBLES DE ORIGEN NATURAL

CATGUT - COLAGENO

3 - ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS
REACCIONESDESE CADENADAS
POR LO DIVE OS MATERIA
LES DE SUTURA DESCRIPTA EN
LA BffiLIOGRAFIA.

Exi ten do tipo prin ipale de reacci6n
dependiendo pri ncipal ente de la
biorreactividad y de u aracterf tica ff i
co-qufmica a saber:

a) La degr daci6n d una fibra n tur 1 e
Ileva a cabo por fag ito i XCI Ion
enzimatica 0 fragmentaci6n mecanica.

b) Por u parte la degradaci6n de una fibra
intetica puede 11 ar e a cabo por frag

mentaci6n mec "nica con eventual
encap ulaci6n granulomato a de 10 frag
mento rna p quefio , hidr6li i
enzimatica 0 de p lim rizaci" n de algu
no y di 0luci6n. Algun producto de
degradaci6n - de alguna utura - on
bacterio tati pudiend utilizar e en
utura contarninada.

co macr6fagos alargado y fibrobla tos
(BOOTHE, H.).

E meno propen a a promover infec
ci6n (LEAPER, D. 1985).

E to e contradice con 10 efialado por
otros autore GAMMERGAARD, N. cita
do por LEAPER, 10 qu Ie a ignan al tiem
po de permaneneia una mayor predi posi
ci6n a la infecci6n.

ACIDO POLIGLICOUCO

En piel 610 e de taca un enrojecimiento
en ellugar de la implantaci6n. A nivel de la
linea peritoneal reve1a una reac i6n
inflamatoria localizada en la zona de la u
tura consi tente en hiperemia capilar y un
mod rado grado de infiltraci6n
polimorfonuclear en la linea subendotelial
(BORTHWICK, 1973).

La reacci6n durante la hidr61i is e rna
baja que 1 del catgut y esto producto on
bacterio tatico pudiendo e er empleado
en herida contamin da .

ABSORBIBLES DE ORlGEN SlNTE77CO

AClDO POLIGLlCOLlCO
AClDO LACTOPOLlGLICOLlC()

POLlDlOXANONA

NO ABSORBlBLES DE ORlGEN
NATURAL

SEDA - ALGODON

NO ABSORBIBLES DE ORIGEN
METALICO

ACERO INOXIDABLE

NO ABSORBlBLES DE ORlGEN
SINTETlCO

POLIAMIDAS - CAPROLATCI
POLIESTERES - POLIOLEFINAS 

POLIPROPILENO - POLIETILENO

POLIDIOXANONA

Se degrada por hidr6li is, no habiendo
practicamente rna que un minima r accion
celular, iendo la mi rna rna m rcada a 10
140 dfa pero qu de ap rece por complet a
los 180 dia . Se han de cripto do reaceio
nes moderadas ocurrida po operatoriamente
en perro cuando e la empl 6 para el cierre
de piel pero de tod fonna considera apta
para este cierr en comparacion con otra
u ada corrientemente (JOCHEN, R 
SWITES B. 1984).

La ab orci6n ocurre rna lentamente que
para el acido poligli 61ico. Lo producto de
degradaci6n on xcr tado por la orina. La
reaccion de degr gacion e imilar a Ia del
DEXON y VICRIL on una mfnima reac
ci6n de cuerpo xtrano iendo 10
macr6fago y 10' fibr bla to 10 tipo ce
lulare rna pc dominante . Luego de I ab
sorci6n de la utura pu de n estar pre en
te signos de rea ci6n 0 apar cer uno po-

Segun BOOTHE citado por SLATTER
se produce una marcada reacci6n en 10 es
tadio agudos de 1a infecci6n iendo mas leve
en 10 e tadio finale .

'En herida infectada experimentalmen
te tuvieron un grado de reaccion intennedia
en comparaci6n con la seda, el nylon y el
acero inoxidable.

VARMA et a1. citan para e] acido
poliglicolico multifilamento, aplicado en he
rida infectada una inten idad de reacci6n
maxima y comparable dentro de u tudio
al obtenido con la eda y con el dacron
multifilarnento a 10 6 dfas, la que disminu
ye en 10 10, 20 Y 40 dfa po t implanta
cion, iendo al principio (6 dia ) a
predominancia de neutr6filos junto a 10
macr6fago ituaci6n e ta que se invierte a
10 lOy 20 dfas. Se ha vi to inva i6n de
fibra de uturas individualmente por par
te de la celula inflamatoria, Ilegando a
rornperla en el entorno de 10 20 dfa tiern
po de inicio de la reabsorcion, indo e to
rna evidente a p rtir del dia 40 en la que e
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en ontro parte de 10 tejido in material
de utura.

Se de taca que el rnecani rno de la ab
orcion e pre umiblemente por actividad de
t ra a y no por fagocito i (BELLENGER,

1982 - STASHAK, 1978).

liCIDO LACTOPOLIGUCOUCO

E ta e una utura multiftlamentosa y por
10 tanto rna r i t nte a la hidroli i que el
a ido poliglicolico, al er rna hidrofobica.
De todo modo el mecani mo de ab rcion
e efectua por hidr6li i regi tnindo e e te

entre el dia 40 y eJ 90 de u irnpJantacion. E
una utura e table en herida contarninada,
mo trando una reacci6n va cular no aguda
po t implant . La r accione on predomi
nantemente mononucleare y limitada a la
vecindad del trayecto de sutura (CRAIG,
1975).

La velocidad de ab orcion e ta rnuy re
lacionada con la va cularizacion del tejido
en el cual e irnplanta, .. iendo rna rapida en
tejido va cularizado y rna lenta en tejido
con relativamente poca va cularizacion.

MBIUK 1983 describe que la celula
ob ervada alrededor del impJante en vacu
no fueron macr6fagos, celulas gigante,
eo in6filos neutr6filo , fibrobla tos y
linfocito hay infiltraci6n celular de la utu
ra partir del eptimo dia. La reaccion celu
lar e rna inten a a 10 21 dfas iendo los
macrofago y la elula gigantes rna pre
dominante que en la reacci6n del catgut.

CATGUT

E te material de utura tiene un patron
d ab orci6n a trav" d la parti ipaci6n de
10 rna rofago ( ALTERHOUSEcit dopor

LATTER) por medio de. una actividad
hidrolftica y colagenolitica iguiendo a e ta
una ab orci6n por enzima proteolftica . Su
compo ici6n colagena e timula una ignifi
cativa reacci6n de cuerpo extrafio. La ab or
cion e ve in rementada prernaturamente en
atgut expue to a ecr cione e tomacate ,

tejido altamente va cularizado y entomo
infectado . La impregnaci6n por ale de cro
mo redu e la reactividad ti ular
(BELLENGER, 1982).

E por e ta raz6n y por la vera reac
ci6n ti utar que I c tgut imple no e em
pI con tant fr unci n irugfa. Presen
ta adema una alta antigenicidad
(CAMPBELL et al. 1985).

En u e tudio comparativo en
ga trorrafia en perro (QUESSADA et al.
1987 de criben al catgut como un material
qu pre enta una reacci6n inftamatoria cir-
undante al hilo la cual e inten a y predo

minio de fibrobla to . Por u parte MBIUKI,
1983 haH6 qu el tipo celular pr dominan
te n va uno a 10 7 dfa en an tom i
fueron 10 neutr6fiJo, encontrando e tam-
bien macr6fago celula gigante

eo inofilo , fibrobla to y lin ocito . A I
21 dfa la reaccion fue rna inten a encon
trandose el mayor grado de infiltracion del
material de sutura. Segun VARMA et al
1981, el catgut imple y el cromado tuvi 
ron igual comportamiento r accional en he
rida infectadas experimentalmente iendo
esta rna marcada a 10 6 y 10 dfa y meno
que ta producida por la eda a 10 20-40
dfa .

A 10 6-10 dfa la celula predominan
te fueron 10 neutrofilo coincidiendo con
MBIUK, con meno proporci6n d
macrof go y fibrobla to ,adema even
linfocitos y celula gigantes.

A 10 20 dfa di minuyen 10 neutr6filo
y aumentan relativamente 10 macr6fago y
10 fibroblastos, mientras que 10 linfocito
even oca ion Imente.

A 10 40 dfa el p norama van de acuer
do a la dilucion del cultivo bacteriano ino
culado. A una diluci6n de 1: I hay un nume
ro equivalente de neutr"filo y macr6fago ;
en una diluci "n de 1: I0 hay poco neutro 11
y rna tnacrofago y fibrobla to ; a una dilu
cion de I: 100 aparece de un 3% a un 4% de
neutr" filo e tando 10 m cr6fago y 10
fibrobla to en un numero igual.

COLAGENO

Segun SLATTER el metodo de ab or
cion y u ta a on imilare la del catgut y
el colageno tiene meno protefna no olagena
que el catgut. Oca iona un minimo de reac
cion ti ular.

SEDA

Una de la de la eda la
reacci6n ti ular que e ta d ncadena, la qu
a menudo no e ever p ro i la mayor de
toda las que producen 10 materiale de u
tura no ab orbible y sta e debe a u habi
lidad para ligar gamaglobulin 10 que Ileva a
una reacci6n inflamatoria aguda
(BELLENGER, 1982). Otra d v ntaja
la po ibilidad de producir ulceracion de la
muco a ga trica i e t protruye en I luz
hecho en el que coincid n CAMPBELL
1985 Y QUESSADA 1987 quien ncontro
una r accion inft m toria a pred minio de
fibrobla to . Tambien e te material d utu
ra puede de encadenar la formacion de litia-
i urin ria y biliar.

Segun WOOD et al. 1984, la r accion
de la da en lfnea alba en perro , e cla ifi
ca como granul mato a 0 piogranulomato a,
observando e adema una reacci "n
epit lioide adjac nte a Ia utura yen la peri
feria c mpue ta por Iinfocito , c Iula
pI matica y macrof g con un fondo de
tejido de granula i6n on n utrofilo que
e in iltran en el hilo de utura. A I 120

dfa e encuentran fil mento i lad
teniendo celula gigante multinucl

•

En cuanto a la intensidad de la reacci6n,
e ta e moderada a 10 30 dfas, pero e
vuelve evera a los 60, 90, Y 120 dfa . Se
ha ob ervado mineralizacion a 10 90 dfa
en todo 10 perro implantados.

Se ha ob ervado la depo ici6n de ma
terial eo inofilo amorfo alrededor de la u
tura concordante a un fenomeno de
Splendore-Hoeppli, a 10 40 Y 120 dfas.
E to olamente fue ob ervado para utura
de eda tanto para herida a eptica como
para cont minada (WOOD et I 1984 Y
VARMA et al1981).

En herida contaminada experimen
talmente (VARMA et al 1981) encontr 
ron que la reacci6n fue imilar a la induci
da por el acido poliglicolico y el catgut a
10 6 dfa yolo similar a1 catgut a 10 10
dfa .

Lo n utrofilo son la celula pre
dominante iendo menor el numero de
macrofago y fibrobla to y ocasionale 10
linfocito . La reaccion e mantiene a 10
10 Y20 dfa mientras que a 10 40 dfas 10
neutr6filo descienden al40% en la 3 di
Iuciones de in6culo bacteriano.

ALGODON

E te material de sutura tiene Ia propie
dad de potenciar la infeccion por u capi
laridad y u reactividad ti ular. Segun
QUESSADA et al. 1987 plicandolo aI cie
rre de herid de gastrotomfa, independiente
del tiempo recorrido e pre entaban frag
mentado y circundado por una reaccion
inflamatoria di creta a predominio
fibrobla tico con un pequeno numero de
celula gigante de cuerpo extrafio.

ACERO INOXIDABLE

E un material biologicamente inerte
con una reaccion practicamente no
inflamatoria. Puede cau ar reaccion de tipo
mecanico. La reaccion fue predominante
mente fibro a meno frecuente la
fibromononuclear con un grade de mini
mo a uave (WOOD et aI. 1984).

VARMA et al. 1981, trabajando con
implante de acero inoxidable n herid
infectada experimentalmente e encontr6
con zona reaccionale pequefia.

A los 10 Y 20 dfa di minuyeron 10
neutr6filo y aumentaron 10 macr6fago
a 10 20 dias hay meno del 10% de
neutr6filo y a 10 40 dfa menos del 1%
de neutr6filo iendo la ceIula predo
minante 10 fibrobla to con 0 a ion 
Ie celula pIa matica iendo coinciden
te con 10 hallado por WOOD.
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POLIAMIDAS

NYWN

Es una utura bioI6gicamente inerte
cau ando una mfnima reacci6n ti ular. Pro
duce una reacci6n t rdfa luego de la im
plantaci6n en el tendon canino. Parece que
Ia perdida de ten i6n esta a ociada con de
gradaci6n qufmica STASHAK 1978 cit do
por SLATTER.

En e tudio re lizado "in vitr ",
SHARP et al. 1982, encontraron que 10 pro
ducto de degradaci6n del nylon on poten
t agente antibal..,terianos (radicales
bacterio tatico egt1n CAMPBELL et al.
1985) algo imilares a 10 que ocurr con el
acido lact poliglicolico y al acido
poliglic6lico.

La incidencia de infecci6n en tejido
contaminado conteniendo nylon mono
filamento e baja, pr bablemente relaciona
do con 10 hallazgo experimental . E to
tambien apoya el he ,ho de que la reaccio
ne micro c6pica del nylon n herida con
taminada on menare comparada con
la del acero inoxidabl en iguale condicio
ne .

Segun WOOD et al. 1984 trabajando en
linea alba de caninos vieron que la reaccion
del nylon es imilar a la del aero inoxidable
y fue cIa ificada como fibro a 0

fibromononuclear con una graduaci6n de
uave a moderada.

QUESSADA et al. 1987 aplicando
nylon en ga trorrafia encontr6 una reaccion
inflamatoria moderada que envolvfa al m 
terial de utura con pre encia de fibrobl to
y celula mononu leare .

Por u parte VARMA et al. 1981, iem
pre trabajando obre herida infectada ex
perimentalmente en ntro que xcepto a 10
6 dfa 10 cambio m cro c6pico de los im
plante de nylon fueron similare a aquello
que ocurren con acer inoxidable. La celu
la predominante a 10 6 dfas fueron
neutr6filo con poco macr6fago y
fibrobla tos y ocasionalmente celula gigan
te , linfocito ,celula pia matica y
eo in6filo . A 10 10 dia hay meno de 20%
de neutrofilo iendo predominante 10
macrofagos y 10 fibrobla to . Lo linfocito
ueron rna pc dorninante gu 10 6 dfa .

A 10 20 Y 40 dfa hay meno del 5% de
neutr6filo . La re cci6n con i te r gularmen
te en fibrobla to y macr6fago y poca ce
lula pIa matica .

CAPROLATO

POLIESTERES

POLIOLEFINAS PIASTICAS

POLIPROP/LENO

4 - ON LU ONE OBRE EL EM-
PLEO DE L MATERIALES DE

UT RA EN CONCORDANCIA
ON EL TIPO DE REACCIONE

PRODUCIDA.

rivado de protefna no e recomiendan
para utura en piel aun iendo
reab orbible como a f 10 derivado texti
les de eda 0 lino no ab orbible no e
aeon ejan para utura int rna debido a
u alta reactividad ti ular y actuar como

cuerpo extrafio y por la po ibilidad de que
produzcan adherencia no de eable y po
der er nucleo de cri talizaci6n de ale
que puedan derivar en litia i .-

5 - BIBLIOGRAFIA

I) BOOTHE, H. Suture materiaLs and tissue
adhesives, Chapter 27 in Slatter Te tbook of
Small AnimaL Surger , VoL 1, 3 4- 44.-

2) BORTHWICK, R. E periences in the clinical use
of poligli 'otic acid as an absorbabLe. 'ntheti
suture material. Vet. Rec. (1973) 92 15: 6- 91.-

3) BRASS, G. E. et aL. ResuLts obtained using various
pes of sutures material, in Laparotom 'and the

treatment of umbilicar hernia in horses,
TijaLschriji voor Diergeneeskund
(1977) 102 (16) 969-974.-

4) CAMPBELL, J.R. et aL. Suture materiaLs and
suturin!: techniques. In Practice, Ma . 19 (72
75).-

5) DE VILLIERS B. Stud o/sutures. TriaL ofa new
s 'nthetic resorbabLe material (pol glicolic aid).
These Ecole Nac. Vet. dtJAlfort (1975) pp.

6) GAJARDO, CS. et at. Comparison ofn- 0 suture
materials (dexo/'l and catgut) in median
laparotof11 in dogs. Arch. Med. Vet. Chile (19 1)
13 (1) 60.-

7) HEATON, N. Absorbable vs. nOllabsorbables
sutures. Dis. CoLon Rectum 1985, Oct. 28
(10):759.-

8) JOCHEN, R.F. et aL. Veterinary surgeons
compara perj'orman'e of suture materiaLs,
Vet.Med. mall An. cience (19 4) 79 (7) 969
972.-

9) JOCHEN, R.F. et at. Clinical evaluation 0/
'oated fJof.vglactin 910 sWIthetic absorbabLe

surura materials. Moderns Vet. Pract. (1982) 63
(7) 55- 7.

10) JHONSON, L. W. eta!' Tissue rea '!ion to suture
materials in in/e 'ted surgical wounds a
histopat!zolo!:ical evaluation (in dog). Am
J. Vet.Research (1981) 42 (4) 563-570.-

11) KNOWLES, R.P. Critic of suture materials in
small animals surger~. JAAHA, 12 (670-672)
1976.-

12) LEAPER, D.J.et at. Abdominal wound closure: A
'ontrolled Trial of Pol amide (N Lon) and

Pol 'dio anone suture (PDS)
1 ) MB/UK, .M. Small intestinal rea 'tion to suture

material in cattle. Vet. Rec. (198 ) 113: 64-6 .-
14) PEARSON, H. The complication ov

ovariohysterectomy in the bit h. 1. mall.An.
Pra 'tice (197 ) 14 (2): 257-266.-

15) QUE SADA. A.M. et at. Estudo 'omparati 0 de
utilizacao de diversos jtoS na ga:trorrajia em
plano unico, no cao. Arq. Bras. Med. Vet.Zoot.
~ 9(2) 241-53, 1987.-

16) VARMA, S. et al. Tissue r a'tion to suture
materials in infected surgical wounds II

histopatholo!:i .evaluation. JAAHA (1981) 17(4)
589-571

17) VARMA, . er al. Further studies withpoLycLicolic:
acid (De on) and other sutures in infected
e perimenral ~ ounds.
AJVR (1981) 42 (4) 71-574.-

18) WOOD, A. F. et aL. Tissue reaction to
tlOnahsorbabLe suture materiaLs ill the canine
lineu alba a histologicaL evaLuation. JAAHA
(1984) 29 (J) 39-44.-

Vol.. 33 N° 133 EnerolMarzo de 1997
VETERINA IA



De interes

s E E G F ME TO
E AC ONAL AGROPECUA

EL
o

Raul Casas Olascoaga e)

EI anah i d rie go y la admini 
traci6n del riesgo e aplican en
deci ione polftica, ociale, diplo
ffiatica y de legislaci6n que involucren
a untos de alud, segura , tecnol6gi
co , econ6mico ,legale y de eguri
dad nacional e internacional.

EI analisi cuantitativo de riesgo es
una di ciplina que tiene aplicaci6n en
el campo de la alud publica, la salud
publica vet~rinaria y la salud animal.
Su aplicaci6n cientifica y la tran pa
rencia de la informaci6n cientifica
facilitan el comercio regular, ju to y
eguro de 10 producto de la

agricultura.

El e tudio del anali is de rie go
tiene como objetivo el desarrollo de
una metodologia para la evaluaci6n
predictiva de rie go futuro.

En el ca 0 e pecifico de la alud
animal el anali i de rie go e utilizado
por 10 paise que e tan libres de
enfermedade de gran peligro idad,
como la fiebre aftosa.

El Acuerdo de la Ronda Uruguay
del GATT incorpora el anaH is del
rie go como un in trumento cientifico
tecnico que permita u tituir el
paradigma de rie go cero por el rie go
minimo 0 controlado en el comercio de
producto agricolas a i como de
animale y productos de origen animal.

El anali i de riesgo permite
integrar a 10 pais importadore y
exportadores reduciendo los efectos

adverso que e generan mucha vece
con el comercio de productos y
mercaderia .

Dicho anali i tiene en con idera
ci6n div r 0 factore, como 10
conocimiento y evidencia cientifi
cas, probabilidad de ingre os de una
nfennedad, y efecto de u ulterior

radicaci6n y propagaci6n a i como la
capacidad de los ervicio veterinario
para su eventual control y erradica
ci6n.

La con ecu ncia negativas de la
eventual introducci6n de una enferme
dad en un pai importador on
comparada con 10 beneficios para 10
con umidore de e e pai ,a i como los
beneficio para 10 productore del
paf exportador.

EI rie go en e te ca 0, es la
probabilidad de introducci6n y di mi
naci6n de un agente biol6gico capaz de
determinar un evento adver 0 a trave
de la importaci6n de animales y/o
producto de origen animal (carne y
producto derivado, leche y
ubproducto lacteo, m terial

genetico, cuero y piele , etc.). Es
necesario entonce ,evaluar y negociar
el riesgo cau ado por el comercio,al
mismo tiempo e requiere evaluar la
infrae tructura, organizaci6n y efi
ciencia de 10 ervicio veterinarios y
de otro servicio vinculado al
comercio del paf exportador compa
randolo con los ervicios del pal
importador; a f tambien timar la
perdida y con ecuencias econ6mica

que podria generar la introducci6n de
agentes infeccio os 0 para itario en el
paf importador.

Un requi ito fundamental para
inten ificar el comercio de 10 produc
to de la agropecuaria con rie go
minimo 0 controlado para la alud
humana y animal, e el de arrollo de
estandares sanitario internacionale y
u armonizaci6n con 10 e tandare de

10 paises interesados en e e intercam
bio comercial.

EI anali is de riesgo en fiebre
afto a e el proce 0 cientifico-tecnico
administrativo que lleva a cabo el pai
importador con la solidaridad del pai
exportador para estimar la probabili
dad de 10 rie gos de vehiculizar,
introducir y difundir el viru afto 0 con
la importaci6n de animales y/o
producto y mercaderia de origen
animal estirnando, en 10 po ible, u
con ecuencia econ6mica. En la
actualidad el anali i de riesgo e basa
en conocimientos cientifico y tecno
16gicos, los cuale perrnitiran admini 
trar con eguridad la apertura del
comercio agropecuario acordado en la
Ronda Uruguay. Desde el punto de
vi ta tecnol6gico e di pone del apoyo
de podero os medio de informatica
con la posibilidad de construir ba e de
datos y modelo probabili tico ba a
dos n la ob ervaci6n de la realidad y
en las comprobacione y avance
cientfficos. La di ponibilidad de rede
de informaci6n nacionale e intema
cionale permite disponer de informa
ci6n con gran rapidez.

Recibido 19/9/95
(lJAcademico Titular de la Academia Nacional de Vet rinana d 1 Uruguay.

Academico Extranjero d la Real Academia d Ciencia V terinaria d E paiia.
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El antilisis de riesgo incluye:

-la valoraci6n 0 evaluaci6n del riesgo;
- u admini traci6n 0 gesti6n y
- la comunicaci6n del rL." go.

La valorac'6n 0 evaluaci6n del
tie go provee la ba e cientfficas para
u aQmini tracion integral.

El rie go e deb ne como la
probabilidad de la ocurrencia de un
evento adver 0 y la apreciacion
con iguiente de la magnitud de 10
dana que causaria e e peligro.
Implica, por tanto, elemento de
probabilidade obre el impacto biolo
gico, economico y ambiental.

La caracterizacion y anali i de
rie go-ben ficio comprende la de 
cripcion del peligro c n iderado, la
incertidumbre y valore involucrados
en el proce 0, las percepciones
ociale del rie go, la id...,ntificaci6n de

10 beneficio que resultaran de la
expo ici6n al mi rno y los probabIes
perjuicio que pueden generar.

La admini tracion 0 ge tion del
rie go e el proce 0 de identificacion,
evaluacion, eleccion e in trumenta
cion de alternativa u opcione
dirigida a mitigarlo.

Comprende, adernas, la asignacion
de recurso necesario 1 ara aplicar las
medida de eguridad y protecci6n.
Cuanto rna exigente es la reduccion
del tie go rna alto es u costo.

La admini tracion del rie go por
los ervicio veterinario ,e el proce 0

de toma de deci ione para identificar
e in trumentar medida de tinada a la
reduccion del rie go vinculado a cada
uno de 10 eslabone e la cadena de
evento epidemiologico, admini tra
tivos, indu triale ,y comerciale . Las
autoridade anitarias tienen con
frecuencia que adoptar deci ione
politica ,tecnica y cornerciale cuyo
po ible efectos deben er valorados
de de el punto de vista de 10
beneficio , asf como de los perjuicio
que pueden cau ar la accione
derivada de e a decisione .

La ge tion 0 admini traci6n del
rie go e refier entonce ,a la toma de
deci ione acerca de la aceptabilidad 0

rech z d aquel y al u 0 de medida
de mitigaci6n para di minuir la
probabilidade del rie go en ca 0 de u
aceptaci6n. Dicha medida e tan
de tinada a reducir la probabilidades
de que un peligro ocurra.

La comuni acion del rie go e la
po ibilidad abierta, franca y tran pa
rente de compartir 10 conocimiento y
la informaci ~ n entre la partes
involu rada, utoridade oficial y
admini tradore , ci ntffico y exper
tos, con umid r ,empre ario , etc.

E pue el intercambio abierto de
conocimiento , inf rmacion y opinio
ne 10 que gufa 0 conduce a un mejor
entendimiento del rie go.

Starr y colab radore reconocen
cuatro tipo dit rent de evaluacione
d 1rie go futuro qu on:

* Rie go real qu e valtla luego que
un vento adver 0 e ha de arrolla
do c mple am nte y que e utiliza
como ret rencia p ra ev ntuale
rie go futuro ;

* rie go e tadf tico, determinado
con dato y cono imiento
di ponible ;

* rie go prono ticado e el que se
predice analfticamente a partir de
modelos tructurado con e tu
dio y con cimiento hi torico ; y

* ri go percibido, e el que e
ob rvay valua intuitivamente
por indi iduo 0 grupos de
individuo .

E diffcil que I rie go e timado
ea equiv lente al real, pero u analisi
eguramente permite adoptar mejore

deci ione .

En la evaluacion del rie go real y
e tadf tico pr domina la ob rvacion y
e timacion objetiva, mientra que en el
rie go p rcibido 0 intuitivo predomi-

nan 10 valores ubjetivo . En general
en 10 do grupo e utilizan tanto
elementos objetivo como subjetivo .

En terrninos comune (Starr, 1976)
un rie go in voluntarlo puede er
con iderado excesivo i excede, por
ejemplo la tasa promedio de una
enfermedad, alto i e aproxima a e
tasa, moderado i e 10-100 v ce
menor, bajo si e acerca at nivel d
peligro natural e insignificante i t ~

por debajo de eerie go natural y su
ocurrencia e remota.

La determinacion de nivele 0

grade acept bles de rie go, depende
de modelo cuantitativo que iempre
tienen cierto grado de ubjetividad por
10 que la autoridade politica y
sanitaria a f como 10 admini trado
re de I ge tion del rie go deben t ner
en cuenta en su evaluacion 10
conocimiento cientifico y tecnologi
co di ponible y una va ta informa
ci6n obre la condicione pre ente y
los hecho que ocurren en el mundo
real.

EI Acuerdo de la Ronda Uruguay
de crib 10 factore que deben r
con iderado en el anali i d rie go:

- Evidencia cientffica ;

- M "t do de produccion y proce a
miento;

- Metodo de prueba , mue treo e
inspeccion anitario;

- Prevalencia de enfermedade 0

p te importante, incluyendo la
exi tencia de area libres 0 de baja
prevalencia, condicione ecologica
o ambientales, tratamiento perti
nente incluyendo la cuarentena;

- Efecto negativo en la produccion,
perdida de venta y co tos de con
trol que cau aria la enfennedad 0

pe te, introducida como con ecuen
cia del rie go generado por el
comercio.
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EI peligro generado por el virus de la
fiebre aftosa en el comercio
agropecuario

En con ideraci6n de la importancia
que reviste la fiebre afto a para los
paise se analizan brevemente algu
no a pecto del peligro causado por
el viru afto o.

EI Centro de Epiderniologfa y Salud
Animal, APHISIUSDA ha identificado
un total de 99 e pecie animale y 97
producto de origen animal y otros
vehiculo inanimados que cuando
infectado 0 contaminados, ti nen
potencial para tran mi tir la fiebre
afto a en fonna directa 0 indirecta. De
10 productos de origen animal 61
corre ponden a productos alimentarios
y 15 a producto no alimentarios y 21 a
otro vehfculo inanimados.

Si bien e ha demostrado que cada
uno de ello puede vehiculizar el viru ,
la probabilidades de riesgo son
diferentes.

EI analisi de rie go para evaluar
la probabilidades de transmi ion del
viru de la fiebre afto a, debe
con iderar div r 0 factore, como
r gion de origen de 10 animale,
producto 0 mercaderfa comerciali
zado , de tino e pecffico en el paf
importador, duracion del tran ito,
procedimiento de cuarentena.

Se utilizan tres premisa generales
y un conjunto de criterio para
diferenciar los peligros biologico que
e pre entan en la importacion de

animale y producto de origen animal.

Las tres premisas generales son:

- Numero a e pecies animale on
u ceptible y pueden er expue tas

a1 viru de la fiebre afto a;

- Lo productos derivados de anima
Ie infectado pueden e tar contami
nado con el viru aftoso;

- Objeto y otro vehiculos inanima-

dos en contacto con el viru de la
fiebre afto a pueden er contamina
do .

Lo criterio para djferenciar 10
grado de riesgo de 10 animale se
basan en:

- Si un hue ped e infecta natural 0

artificialmente;
- Si el animal infectado e capaz de

tran mitir la infecci6n a otro
animale .

- Duraci6n del proce 0 infeccio 0 del
viru afto 0 y ignifi acion d I
e tado de portador.

Lo criteria para producto de
origen animal y para otras mercade
ria y vehfculo inanimado se ba an
en:

- Si e ha demo trado que el producto
contaminado ha tran mitido la
infecci6n a animale ;

- Duracion de la obrevivencia del
viru en 10 producto, vehfculo ,
objeto 0 mercaderfa ;

Si el producto e usa directamente
en animale .

De 99 p cie anim Ie identifica
da como po ibl fuente de infeccion
de fiebre afto a, 3 1han ido cIa ifica
das como de alto rie go, 50 de rie go
moderado y 18 de bajo rie go.

Entre la especie animale de alto
rie go e incluyen 10 animale
dome tico ,bovina , ovino ,caprino ,
porcino ,bubalino yep cies ilv 
tre como bufalo africano, ciervo ,
erizos, antflopes, impala, gacela,
carpincho, etc.

Los ere humano on de alto
riesgo por u capacidad de tran portar
mecanicamente el viru de la fiebre
afto a.

EI bovino e la e p ci animal rna
imp rtante n la cadenaepidemi logica
de tran mi ion d I viru a to a y en el
mantenirniento del endemi mo. E

eguido en importancia, en alguna
regiones por el ovino cuando e ta
e pecie se crfan conjuntamente.

El porcino e infecta con do i
reducida de virus afto 0, a menudo por
via digestiva, el vim replica y e
excreta en mayore cantidade que en
10 rumiante. E por ello, que e ta
e pecie tiene un papel importante
como potencial amplificador de la
infecci6n.

De 10 97 producto y otros
vehiculo identificado como po ible
fuente contaminante del vim a to 0,

5 han sido clasificados como de alto
rie go, 23 de rie go moderado y 21 de
bajo riesgo.

De 61 producto alimentario, 21
han ido cia ificado como de alto
riesgo, 17 de rie go moderado y 19 de
bajo rie go.

Entre 10 productos no alimentario
de alto rie go se incluyen 10 cuero y
piele ,el emen bovino y el e tiercol.

La categoria de producto
alimentario de origen animal on
determinado , principalmente, por las
condicione e pecifica de proce a
miento a 10 que e omete el producto.
La carne con ganglios y e pecialmente
can hue os, fre ca, refrigerada 0

congelada; glandulas y organo , me
dula 0 ea, sangre, chorizos, tocino y
jam6n crudo de cerdo on de alto
rie go, al igual que Ia leche no tratada y
subproductos como la manteca.

Dentro de 10 objetivos y vehfculo
inanimado on de alto riesgo 10
ve tido , calzado de per ona que han
estado en contacto con animale
infectado 0 han cohabitado lugare
contaminados 0 donde e manipula el
viru de la fiebre afto a. La ba ura
usualmente es de alto riesgo, en
e pecial cuando contiene de perdicio
alimentario asf como la cama para
animales y el agua contaminada.

La transmision aerogena a distan
cia requiere una podero a y prolonga
da fuente de viru cuya pluma de
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dispersi6n encuentre especiales con
dicione meteoro16gicas con humedad
relativa mayor del 60%, viento
moderados a suaves y escasa co
rrientes de convecci6n y que se
desplace en direcci6n a los rebanos de
ganado (en e pecial bovinos).

La categorizaci6n de los peligro
provee bases finnes para una mejor
comprensi6n de la fuente de virus
de la fiebre aftosa y para un analisi de
riesgo basado en con ocimientos cien
tfficos obre los mecanismo de
tran misi6n del virus aftoso.

Papel de las Cielncias Veterina
rias en el comercio internacional
pecuario

Las ciencias veterinarias tendran
un papel fundamental sobre diversos
asuntos vinculados al comercio de
animales y productos y mercaderias de
origen animal, entre ella :

* Establecimiento, revi i6n continua y
armonizaci6n de los estandares
sanitario nacionales e internaciona
les, en e pecial ala luz de 10 nuevos
acuerdos y princ·pia de la Ronda
Uruguay del GATT y de la
Organizaci6n Mund"al de Comercio
(OMC).

* Desarrollo de lnetodologia,
e tandares y criterio ,para el analisi
cientifico de riesgo.

* Participaci6n de la pericia veterina
ria en la fonnaci6n de grupos 0

panele de expertos para contribuir a
resolver la diferencia y di putas
que surjan en el comercio entre
paise.

* Caracterizaci6n y definici6n de los
criterios obre niveles 0 grados de
riesgo aceptables niveles de
protecci6n aceptable~ para las diver
sas enfermedades de los animales.

* Caracterizacion de :neas libres y
areas de baja prevalencia para las
diversas enfermedades de los anima-

Ie segun criterios y princlplos
incorporado par 10 Acuerdos.

* Intensificaci6n de la investigacion
apropiada a efecto de contribuir al
objetivo de expansi6n del comercio
con rie go controlado por media
de mejore conocimientos
epidemiol6gico ,diagnostico labora
torial de alta especificidad y ensibi
lidad, desarrollo y perfeccionamien
to de vacuna , tratamientos e peci
ficos, m "todo para control de
vectore, ayor eficiencia en 10
istema y procedimientos de

prevenci6n, control y cuarentena
anitaria y de erradicaci6n de

enfermedade .

* Aplicaci6n de metodologias y estra
tegia ,de ge ti6n del riesgo, capaces
de a egurar el comercio dentro de
niveles reducido de riesgo.

* Desarrollo de modelos proba
bili tico bre epidemiologia de las
enfermedade de 10 animales y de
metodologias para anali i y e ti
maci6n d perdida e impacto
econ6mico ante la eventual intro
ducci6n de enfermedades.

* Perfeccionamiento de habilidade y
destreza en el campo veterinario
con capacidad y vi i6n negociadora,
dominio de los in trumento cientifi
co y ecnico, conocimiento pro
fundo de la enfermedade animales
que interfieren 0 amenazan el libre
comercio d animale y productos
de origen a imal.

* Expan i6n y u 0 de istemas de
informacion y vigilancia epidemio
16gica rapido ,eficiente y confiable
y de redes nacionales e internacio
nales de informatica.

* De envolvimiento de estrategia,
tecnologias e in trumento cientifi
cos, tecnico y legales que promue
van y a eguren el comercio de
animale y producto pecuarios con
niveles de rie go aceptables.

* Participaci6n cientifica y tecnica de
los representantes de los pai es
ante la Office International de
Epizootie (OIE) en su caracter de
organismo de referencia en la
fijaci6n de los estandares interna
cionale de Salud Animal, en politi
cas sanitaria y obre la ituaci6n de
las enfermedades animales en los
pai e y en el mundo.

* A traves del Codex Alimentariu y
de la acci6n de 10 paises fomentar y
perfeccionar las Normas Alimentaria
para proteger la alud de 10
consumidores y velar por la
practicas leales en el comercio de 10
alimento .

* Expandir la vigilancia y control de
las enfermedades transmitidas por
alimentos y modernizar y mejorar
continuamente los si temas de
protecci6n e inspecci6n de 10
alimentos.

* Intervenci6n de la profe i6n veteri
naria en el desarrollo y con olida
ci6n de los modelo de tran forma
ci6n y de evaluaci6n de 10 servicio
veterinario con el apoyo de organi 
mos internacionale como la Orga
nizaci6n Panamericana de la Salud/
Organizaci6n Mundial de la Salud,
la Organizaci6n de las Nacione
Unidas para la Agricultura y
Alimentaci6n (FAO) y el Instituto
Interamericano de Cooperaci6n para
la Agricultura (IICA).

El analisis y valoraci6n del riesgo
basado en los conocimiento cientifi
co ,en e tandare internacionales y en
una comunicaci6n transparente y
fluida, a egurara un intercambio inter
nacional de animale y producto de
origen animal dentro del nuevo
modelo de rie go minimo 0 controla
do, y de regionalizaci6n sanitaria
e tablecido que sera conducido y
controlado por la OMC.
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P MER ·DIAGNOS ICO DE ESISTENCIA
E HAEMATOBIA IRRITANS ( IPTERA:

1USCIDAE) E U UGUAY.
ETERMINACIO E SUSCE TIBILIDAD A

(~YPERMETR A Y DIAZINO .

Marques, L('J ,. Moon, R.(2) ,. Cardozo, H.(') ,. Cuore, U.(') ,. Trelles, A.i. y Bordaberry S.(J).

RESUMEN

En abril de 1997 se realiz6 un test diagn6 tico in vitro de r i tencia con poblaciones de campo deHaematobia irritans
en seis establecimientos dt., Uruguay. Se chequearon un piretroide (cypennetrina) y un organofosforado (d·azinon)
determinandose DL 50 y factor de resistencia, comparandolos con la cepa de referencia del Laboratorio de Kerrville (Texa ,
U.S.A.). Los valores hallados demostraron una alta re istencia a la cypermetrina no asi al diazin6n frente al cualla moscas
mo traron un comportamiento similar al de la cepa patron.

INTRODUCCION

A fines del ano 1991, e Lon tata la
presencia de la «mo ca de los
cuernos» Haematobia irritans, en el
Uruguay (3). A partir de ese momento,
el pais se enfrenta a una nueva
parasitosis que afecta fundamental
mente al ganado bovino.

En abril de 1992, a traves de
«Partne s of the Americas», se solicita
el asesoramiento de dos consultores
extranjeros especialmente vinculados
al tema: el Dr. Gonzalo E. ~[oya Borja
de la Universidad Federal R ral de Rio
de Janeiro (Brasil) y el .Dr. Roger
Moon de la Universidad de Mione ota
(EEUU). Dichos asesores nfocan el
problema a nivel regional visitando
Argentina, Brasil y Paraguay. En
Uruguay realizan una recoIrida por el
interior del pais, acompafiados por
personal de la Division Parasitologfa
de la DI. LA. VB. «Miguel C~. Rubino»
y de Sanidad Animal del M.O.A.P.

Una vez finalizada la vi ita, se realiza
en Montevideo un seminario-taller
sobre «La rno ca de los cuerno y su
cornbate» que cuenta con la presencia
de tecnico y autoridade anitaria de
10 paises nombrados. En dicha
oportunidad, 10 Dr. Borja y Moon
evaluan la ituacion y pre entan
ugerencia obr el manejo del

problema.
Siguiendo e t sugerencia y

previendo la aparicion de problemas
de re i tencia, la Division de
Parasitologia de la DI.LA.VE., envia a
la Lie. Laura Marque a realizar un
entrenamiento en el USDA-ARS
Knipling-Bu hland U.S. Livestock
Laboratory de Kerrville, Texas
(EEUU). EI principal objetivo de
dicho entrenamiento consi te en ad
quirir conocimientos obre la realiza
cion de prueba de monitoreo de
resi tencia a 10 acaricidas en pobla
cione de campo de dicha mo ca y
poder asi mantener una vigilancia

epidemiol6gica de este problema en el
pais.

A cinco ano de la aparicion de H.
irritans en el Uruguay y ante
reiterada so pechas de di minucion
de ensibilidad de la mosca a 10
in ecticida usado a nivel de campo
se presenta la oportunidad de una
egunda vi ita del Dr. R. Moon al paf .

La Divisi6n de Parasitologfa de la DI.
LA. VE. junto con el Dr. Moon
coordinan y planifican un trabajo para
determinar usceptibilidad de pobla
ciones de campo de H. irritans a do
producto: un piretroide, la
cypermetrina y un organofosforado, el
diazinon.

MATER/ALES Y METODOS:

Entre el3 y el11 de abril de 1997 se
realiza el trabajo de campo con
poblaciones de H. irritans de eis
establecimientos (32°-34°S): do de
ellos tradicionalmente libres de

e) Direcci6n de Laboratorio V tl...rinario (DI.LA.VE.) «Miguel C. Rubino» Mini terio de Ganaderfa, Agricultura y Pesca. Ruta 8, Km. 17.500.
Montevideo, Uruguay.

(2) Department of Entomology, Univer ity of Minne ota, St. Paul, U.S.A.
e) Tecnico contratado por el Plan Agropecuario. Montevideo, Uruguay.
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garrapata, Boophilus microplus (De
partamento de Florida) y cuatro con
presencia de garrapata, en los cuales se
utiliza regularmente acaricidas para su
combate (tres del Departamento de
Cerro Largo y uno de Treinta y Tres).

Se eligen dos principios activos de
diferente modo de acci6n, la
cypermetrina por ser el insecticida mas
usado dentro de los piretroides y el
diazin6n como fosforado por existir
abundante informaci6n internacio
nal.(2,6,10,12). Ambos productos se
utilizan en grado tecnico con un nivel
de pureza de 91.8 % en la cypermetrina
y de 94.5 % para el diazin6n.

Para determinar usceptibilidad de
las moscas frente a los insecticidas
seleccionados, se aplica la tecnica
descripta por Sheppard y Hinkle (11)
que consiste en exponer un numero
detenninado de moscas a papeles de
filtro impregnados con distintas con
centraciones del producto diluido en
acetona. Se utilizan tres repeticiones
por cada concentraci6n incluyendo
papeles de filtro s610 con acetona
como control. A partir de una soluci6n
stock con alta concentraci6n del
in ecticida, e prepara con el agregado
de volumenes iguales de acetona como
solvente, una secuencia seriada de
soluciones menores ha ta llegar al
control. Cada soluci6n se identifica
por la cantidad de mg. de producto
liberado por cada cm2 de papel de filtro
al utilizar 1 ml. de soluci6n en papeles
de filtro circulares de 9 em. de
diametro. Dicho papeles se colocan
en cajas phisticas de Petri perforadas
en u base (orificio de 8 mm.).

En la determinaci6n del rango de
dosis a utilizar, se consideran los
valores de DL50 de poblaciones de
campo de moscas altamente resi ten es
de E.E.U.U. (referencia de valor
maximo) y de la colonia susceptible de
H. irritans del laboratorio Knipling
Bushland de Kerrville (como valor
minimo).(1,2,5,6,8,10,12). A pesar de
estas consideraciones, las concentra
ciones de cypermetrina utilizadas al
inicio del trabajo, en los dos estableci
miento de Florida, no resultan
uficientes para determinar DL50 de

las poblaciones de moscas colectada

por 10 que es necesario incrementar
con iderablemente la cantidad de
producto para los siguientes
establecimiento .Es a i que mientras
en Florida se utiliza un rango de
diluciones entre 0.0751-20 mg.lcm2,

en Cerro Largo y Treinta y Tres el
utilizado es de 0.625-160 mg/cm2. En
el ca 0 del diazin6n se aplica el mismo
rango en los sei establecimientos: de
0.0751-20 mg/cm2.

Las mo cas colectadas del ganado
con red entomol6gicade malla fina son
transferidas a una jaula cilfndrica de
plastico transparente de capacidad
aproximada de un litro, cerrada en la
parte uperior por una malla fina yen la
inferior por una «manga» del mismo
material. Cuando el numero de moscas
es suficiente para un test, estas son
aspirada y tran feridas con un tubo de
goma a las cajas de Petr· conteniendo
los papeles de filtros impregnados
(siempre partiendo del control a la
maxima concentraci6n).

La lectura de mortalidad se efectua
2 y 4 horas despues que las moscas
toman contacto con los papeles de
filtro. El perfodo transcurrido entre la
colecta de moscas y la exposici6n de
las misma al insecticida, no supera los
20 minutos. Se trabaja a temperatura
ambiente entre la lOy 16 horas.

Se utiliza un gradiente de 10
concentraciones y se realizan 3
replica 10 que significa 30 cajas de
Petri por producto y por estableci
miento. El numero de moscas por caja
varia de lOa 100, aunque se trata de
aju tar a 25-30. Una vez finalizada la
segunda lectura de mortalidad, e
colocan las cajas de Petri en freezer
para inmovilizar a aquella mo cas que
sobreviven a la acci6n del producto y
asf poder determinar el numero total
de mo cas para el calculo de
porcentaje de mortalidad.

Los calculos de la do i letales 50
(DL50) Ytodo 10 valores de caracter
e tadfstico que e presentan en este
trabajo, on realizados por medio del
Programa Polo Probit Analysis ( 9 ).

Para determinar el factor de
re istencia (F.R.) de la poblaciones de
campo se toma como referencia la
DL50 de la cepa susce tible del

Laboratorio de Kerrville y e aplica la
siguiente formula:

RESULTADOS

EI numero total de moscas procesa
das para los 2 productos fue de 1.230
siendo el promedio de mosca por
diluci6n entre 7 y 21.(cuadros N°ly
N°2)

Los valores obtenidos de DL50 del
diazin6n variaron entre 0.18 mg/cm2 y
0.76 mg/cm2

• (cuadro N°2).
Los resultados obtenido indican

que las mo cas de los seis e tableci
mientos fueron su ceptibles al diazin6n.
El 100 % de mortalidad de rno ca e
observ6 en dosis superiores a 2.5 mgt
cm2

, y todos las DL50 fueron
inferiores a 1rnglcm2, valor corre pon
diente al de la colonia de
Kerrville.(cuadro N°2)

Por el contrario, hubo marcada
resistencia a la cypennetrina en todos
los establecimientos. El porcentaje de
mortalidad rara vez alcanz6 ell00%,in
clusive en dosis superiores a 20 mgl
cm2

• Los valores de DL50 fluctuaron
entre 9.5 y 194.8 mg/cm2.(cuadro N°l)

Con el diazin6n los F.R. fueron
menores a 1 10 que ignifica que la
susceptibilad de las poblaciones estu
diadas en Uruguay fue imilar a la de la
cepa sensible de E.E.U.U. Mientra
que con la cypennetrina 10 F. .
fueron muy altos entre 47.5 y 974 10
que indica una importante di minu
ci6n de la susceptibilidad.

Los valores de DL50 pre entado
corre ponden a 95 % de confiabilidad.

DISCUSION

Para la elecci6n de los e tableci
mientos se consider6 la necesidad de
abarcar poblacione de moscas que no
fueran combatidas al mismo tiempo
que el B. microplus, e tablecimientos
de Florida (San Lui y Santo Toma )
pensando que la presi6n de selecci6n
serfa mayor en los establecimiento de
Cerro Largo y Treinta y Tres donde se
trata contra la garrapata. La aparici6n
de una gran resistencia a piretroides en
la 2 regiones, estaria indicando que
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CUADRON°l
Susceptibilidad de poblaciones de campo de H. irritans a la

cypennetrina en seis establecimientos. (Abril 1997)

Tamafio L.lnferior
Origen de la de la muestra Pendiente DL50
Muestra (No Moscas) mg/cm2 L. Superior

6.981
Treinta y Tres
(Arrozal Treinta 1274 1.671 ± 0.085 9.5
y Tres) 12.686

18.276
Cerro Largo
(EI Manantial) 804 1.669 ± 0.103 25.8

37.753

10.465
Florida
(StoTomas) 702 0.838 ± 0.087 27

227.507

19.207S
Florida
(San Luis) 456 0.918 ± 0.162 72.9

28270

63.959
Cerro Largo
(Las Baskitas) 1087 1.309 ± 0.155 86.9

130.745

80.939
Cerro Largo
(Barcelo) 1140 0.937 ± 0.130 194.8

5434

Nota: L. Inferior y L. Superior corresponden a los lfmites inferior y
superior de confianza e pectivam nte calculados al 95% .

CUADRON°2
Susceptibilidad de poblaciones e campo de H. irritans al diazinon
en seis establecimientos. (Abril 1997)

Tamafio L. Inferior
Origen de la de la muestnl Pendiente LD50
Muestra (N° Moscas) mg/cm2 L.Superior

0.116
Cerro Largo 1269 3.646 ± 0.410 0.18
(Barcelo) 0.226

0.210
Cerro Largo
(Las Baskitas) 1192 5.142 ± 0.640 0.24 0.574

0.253
Treinta y Tres
(Arrozal TreintayTres) 1313 4.663 ± 0.357 0.27 0.293

0.329
Cerro Largo
(EI Manantial) 842 3.545± 0.282 0.42 0.514

0.363
Florida
(San Luis) 460 4.750 ± 0.537 0.46 0.574

0.427
Florida
(Sto Tomas) 691 3.341 ± 0.267 0.76 1.335

Nota: L. Inferior y L. Superior corresponden a los limites inferior y
superior de confianzarespectivamente calculados al 95% .

Comparando las DL50 obtenidas con las poblaciones de
campo de H. irritans de Uruguay con la DL50 de la colonia
su ceptible del laboratorio de Kerrville de E.E.U.U. se
determinaron los factores de resistencia(F.R.) que se
pre entan en el cuadro N° 3.

CUADRON°3
Valore del Factor de Resistencia a la cypermetrina y diazinon en cada
establecimiento. (Abril 1997)

CYPERMETRINA

Origen de la
Muestra DLSO mglcm1 Factor de

resistencia (FR)

U.S. A. Laboratorios 0.2 1

Treinta y Tres (Arrozal) 9.5 47.5

CerroLargo
( EI Manatial) 25.8 129

Florida (Sto Tomas) 27 135

Florida (San Luis) 72.9 364.5

CerroLargo
(Las Baskitas) 86.9 434.5

Cerro Largo (BarceI6) 194.8 974

DIAZINON

Origen de la
Muestra DL50 mglcm1 Factor de

resistencia (FR)

U.. A. Laboratorios 1.0 I

Cerro Largo (Barcelo) 0.18 0.2

Cerro Largo
(Las Baskitas) 0.24 0.2

Treinta y Tres
(Arrozal) 0.27 0.3

Cerro Largo
( El ManatiaI) 0.41 0.4

Florida (San Lui ) 0.46 0.5

Florida (Sto Tomas) 0.81 0.8

e te problema aparece en el pal independientemente de la
Iucha contra eI B. microplus. La utilizacion de piretroide
en Uruguay para el combate del B. microplus, se inicia en
el ano 1978, (4) epoca en que este grupo quimico comienza
a de plazar a los fosforados del mercado en los paise de la
region. LaH. irritans ingresa en el norte de Brasil en el ano
1978 ( 7 ) y se expande rapidamente hacia el sur, llegando a
Uruguay en 1991( 3 ). Durante e te periodo (1978-1991)
las poblaciones de moscas fueron presionadas fundamental
mente por 10 piretroide debido a que los fosforados habian
sido desplazados del mercado. La presencia de
poblaciones de moscas altamente resistentes a la
cypermetrina en el Uruguay, e debe a que las rno ca que
ingresaron al pais, ya habian sido seleccionadas por e te
principio activo. Mientra que la susceptibidad al diazinon,
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se explicariapor la bajapresion ejercida
con este producto. Estos resultados son
preliminares pero sugieren que la
disminucion de la susceptibilidad a la
cypermetrina utilizada en el combate de
poblaciones de campo de H. irritans
en el Uruguay, es producto del
desarrollo de resistencia a este
principio activo. Para poder diagnosti
car en forma precisa la situacion, es
necesario repetir este ensayo en otras
regiones del pais e incluir otros
piretroides, fosforados, mezclas as!
como nuevos principios activos.

CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

1 - La mosca de los cuernos, H..
irritans, ha desarrollado resisten
ciaala cypermetrina eneUruguay.

2 - EI diazinon como organofosforado
considerado en este ensayo, de
mostro un efectivo control sobre
las poblaciones de moscas de los 6
establecimientos.

3- No se pudo establecer una correla
cion entre valores de F.R. y zonas
libres 0 parasitada con garrapatas.
Consideramos importante realizar
recomendaciones de caracter gene
ral para el combate de esta
parasitosis tomando medidas para
evitar incrementar el problema de
la resistencia ya detectado en
piretroides y evitar su aparicion en
otros principios activos:

1 - Realizar diagnostico de resistencia

en diferentes regiones del pais
incluyendo otros piretroides,
fosforados, mezcla y nuevos
principios activos

2 - Estudiar la dinamica poblacional
de la H.irritans en el Uruguay.

3- Realizar inve tigaci6n a nivel
nacional para definir nivele de
infestacion que provocan perdidas
y determinar las categorias de
bovinos mas su ceptible .

4 - Disefiar una estrategia de trata
mientos tendiente a :

4.1 Presionar 10 menos posible la
poblaciones de moscas para evitar
una selecci6n a favor de las
resi tentes.

4.2 Tratar solamente las categorias de
bovinos mas u ceptibles para
evitar disminuci6n en la producti
vidad con perdidas econ6micas
importante .
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Notas Empres

Dr. Orestes Leites Jrlart{nez

Dentro de las enfennedades de la cornea, a
u criterio profesional y de acuerdo a su

casufstica; icuales son las afecciones mas
comunes en los animales dom:esticos?

Yo dirfa que hay varia afecciones
comunmente visibles en la clfnica pero Ie
darfa prioridad a tres de elIas como: ulceras,
queratitis pigmentarfa y por ultimo queratitis
de Uberreiter.

Las ulceras se producen en toda las
especies y tienen varias cau as como ser:
mecanicas, metabolicas, neurotrofica , alergicas
e infecciosas.

Dentro de las causas mecanicas encontra
mos las abrasione , cuerpos e trafios, mal
posicion de pestafias, etc. que dentro de la
etiologia son las mas comunes.

Las queratitis pigmentarais son dep6sitos
de melanina en la cornea que llegan a ella como
respuesta a procesos irritativos. E tos dep6si
tos de pigmentos pueden ser uperficiales 0

profundos y tienen como factor etiologico
ojos exoftalmicos, entropion, querato
conjuntivitis cr6nicas, predisposiciones ra
ciales (Pug), etc...

En tanto la queratiti de Uberreiter es una
va cularizaci6n subepitelial que es acompa-

fiada por tejido conectivo el cual se va
extendiendo por las capas uperficiales del
estroma. E ta enfermedad se puede ver en
muchas raza pero es mas conocida como
PANNNUS DE OVEJERO ALEMAN.

_ ;,Son tratables estas enfermedades?

Efectivam nte, cada una de e tas afeccio
nes on tratable y deben er tratada ya que
de no ser asf exi te el riesgo de perdida de
vi ion. En el ca 0 de las ulceras debemo
determinar la profundidad d Ia mi rna para
10 cual no val mos de elementos de tincion
y una fuente de magnificacion (microscopio
o lupa), luego e selecciona el tratamiento a
seguir el cual pu d ser medico 0 quinlrgico
eguido de la eliminacion de Ia cau a si esta se

conoce.
En el caso de las queratiti pigmentaria e

debe det rminar cual es el factor determinante
de Ia irritacion cronica para luego de eliminarla
tratar la lesion propimnente dicha. Muchas

veces ocurre que solamente con tratar el
parpado en un entropion el proceso de cornea
se detiene.

Por ultimo en el sindrome de Uberreiter
debemos partir de la base de que se trata de un
proceso cronico que podemos controlarlo
pero no curarlo.

La etiologfa exacta de esta afeccion es aun
desconocida ya que la inmunidad mediada por
celula contra los antfgenos tanto uveales como
corn'ales que fueron demostrados en animale
que padecian esta enfermedad tambien fueron
encontrado en otros procesos corneale
cronicos, actualmente epidemiologicamamte se
Ie da gran importancia a las radiaciones
ultravioleta como gatillo de esta afeccion en
animale uceptibles.

Por 10 tanto en aquello animal que
conoce que los padre 0 hermanos padecen e ta
afecci6n deben ser controlados desde temprana
edad para poder frenar el proceso ante de que
Ia cornea este muy afectada, los cuale on
facilmente detectables.

M:/,Que recomendaciones Ie daria UtI. A un
propietario de mascotas para prevenlr
complicaciones frente a estas enfermeda
des?

En primer lugar y en el upue to caso de
una ulcera de cornea, que no ensayen
tratamientos sin saber cual es Ia afeccion
presente ya que es comun ver perforacione de
cornea por perdida de tiempo en tratamien
tos incorrectos(...yo pense que era...).

En general que observen los ojos de u
mascota y ante cualquier duda consulten a su
medico veterinario, que no pospongan esa
con ulta ya que cuando mas tarde la realidad,
menos posibilidad s de exito habra en el
tratamiento.

Dr. Orestes Leite Martinez
Medico Vete rinario.

c OQ 10

Av. Sarmiento 2240 A Tel.: 099 68 39 70

Dr. Orestes Leites Martinez
Medico Veterinario
Integrante de la Sociedad Latino Americana de Oftalmologfa Veterinaria.

Microcirug{a ocular - Cirugia de Catarata,
Glaucoma, Cornea y Anexos (parpados, conjuntivas, gltindulas del ojo).
E.R.G. - Eco. ~

~

~
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