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Articulo Original

Est dio de textura de Dulce de Leche.
e acion entre medidas quimicas,
instrumentales y preferenc·a

por el consumidor
Gambaro, A.*j Aldrovandi, A.**j Diana, E.*

RESUMEN

Se evalu6 la textura de 19 muestras de Dulce de
Leche por medio de estudios de preferencia realizados
con 120 consumidores y se busc6la posible correlaci6n
entre los resultados obtenidos con analisis quimicos y
mediciones instrumentales de textura de las mismas
muestras.Se muestra una correlaci6n buena (p<O.Ol)
entre la preferencia de los consumidores y la medici6n
instrumental de los siguientes parametros: Dureza,
Gomosidad, Adhesividad, asi como con el contenido
en Proteinase Con un menor nivel de significaci6n
(p<O.OS) se pueden agregar las mediciones de Sacarosa,
Elasticidad, Cohesividad, Humedad y S6lidosSolubles
Totales (OBrix).

INTRODUCCION

El Uruguay es un pais de gran producci6n
agropecuaria con una industria lactea de larga
existencia,la cual en los ultimos afios tuvo un creciente
desarrollo.

Uruguay tiene, ademas, el mayor consumo de leche
de Latinoamerica con 228 It por ano y por habitante y
un consumo importante de derivados lacteos (8).

Uno de estos derivados, el dulce de leche, es un
producto de larga tradici6n en el Rio de la Plata, cuyos
origenes se pierden en la historia, no encontrandose
ninguna bibliografia conocida.

Es un alimento de consumo popular, por sus
caracteristicas sensoriales, por su costo y por tradici6n,

SUMMARY

Nineteen samples of "Dulce de Leche" were texture

evaluated by preference studies made with 120

consumers and correlations were studied against

chemical and instrumental analysis.

A good correlation (p<0.01) was found between

consumers preference and the instrumental measures

ofhardness, stickiness, adhesivity and protein content.

Ina lower level (p<O.05) it is posible to use the following

measures: sucrose content, elasticity, cohesivity,

moisture content and Total Soluble Solids (OBrix).

existiendoenelmercadovariasempresas que producen
dulces de caracteristicas fiuy dispares en cuanto a la
textura, elaborandose en muchas de ellas mas de un
tipo.

Su consumo anual per capita es de 2.5 kg (8), pero
a p"esar de su popularidad, tanto en el Rio de la Plata
como en otros paises de Latinoamerica, son pocos los
estudios sensoriales realizados sobre este producto.

Hough et al. han llevado a cabo estudios sobre
preferencia de marcas comerciales con consumidores
argentinos, medici6n de defectos sensoriales de la
arenosidad y desarrollo de un perfil sensorial de dulce
de leche (5, 6, 7).

Por otro lado, medidas sensoriales de color y textura
de dulce de leche han sido relacionadas con medidas

* Catedra de Ciencia y Tecnologia de los Alimentos. Facultad de Quimica. Avda. Gral. Flores 2124.
Montevideo

** Carrera de Ingenieria de Alimentos
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instrumentales (10).
Es sabido que las pruebas

sensoriales de aceptabilidad
preferencia de un. producto
alimenticio son decisivas para
definir que espera el consumidor
del mismo y una vez establecidas
dichas preferencias les menester
buscar metodos Iapidos de
estandarizaci6n del producto
logrando que coinci,:ian con las
expectativas de los co:nsumidores.

Dentro de los atributos que
definen la calidad serLsorial de un
alimento, la textura es uno de los
que determina la preferencia de los
consumidores por el dulce de leche
(5).

El objetivo del pre ente trabajo
es correlacionar la preferencia de
textura de dulce de leche por parte
de los consumidores con parame
tros instrumentales y quimicos, y
en un pr6ximo paso establecer un
modelo de medidas objetivas como
forma de predecir la aceptabilidad
del producto.

MATERIALES Y lv1ETODOS

1. Materia prima

Se trabaj6 con 11 r.narcas de las
que tienen mayor difusi6n en el
mercado local, realizar\do elestudio
sobre un total de J9 muestras
comerciales que incluyeron los
siguientes tipos (segwl declaraci6n
en el envase), de fonna de cubrir
toda la gama de poco viscoso a muy
viscoso:

- dulce de leche comUn con
chuno (M1, M2, M3, 'M4, M5, M6,
M7,M8,M9,MIO,Mll)

- dulce de leche conUlnsinchuno
(M12, M13)

- dulce de leche reI>ostero (M14,

MIS, M16)
- dulce de leche heladero (M17,

M18)
- dulce de leche cremoso (M19)

2. A alisis qufmicos

Las siguientes tecnicas que se
citan (2.1 a 2.6) son de referencia,
mientras que las que se describen
(2.7 y 2.8) son tecnicas adaptadas
especialmente para dulce de leche,
que se pueden implementar en
cualquier laboratorio de control de
calidad de una empresa
elaboradora de productos lacteos.

2.1. Determinaci6n del
contenido de humedad (1)

2.2. Medicion de pH. Metodo
potenciometrico, de acuerdo a 10
que se indica para leche concentrada
azucarada (1)

2.3. Solidos solubles, expresados
en °Brix. Por refractometrfa en un
refractometro tipo ABBE, segUn 10
que se indica para productos
azucarados (1)

2.4. Protemas por Kjeldhal, de
acuerdo a 10 que se especifica para
leche concentrada azucarada (N x
6.38) (1).

2.5. Determinacion del
contenido de sacarosa, por
diferencia entre azucares totales y
azucares reductores (9).

2.6. Presencia de almidon, segu.n
10 que se establece como prueba de
identificacion de almid6n (1).

2.7. Determinacion cuantitativa
de almidon (a las muestras que
presentan reacci6n positiva en 2.6),
por la tecnica siguiente*:

Curva patron: se coloca una
cantidad aproximada a 100 mg de
almid6n de maiz, la cual se pesa
exactamente en un Erlenmeyer de
250 m!. Se agregan 20 ml de agua
destilada y se lleva a ebullicion

durante 15 min. Se agregan 60 ml
de solucionde CaC1

2
saturada: acido

acetico 0.8°/0 (300:10) y se calienta
en un bano hirviente durante 30
min, agitando continuamente con
varilla de v· drio. Se enfrfa. Se
transfiere cuantitativamente a un
matraz aforado de 100ml Yse lleva
a volumen con agua destilada. Se
filtra a traves de algod6n. Se colocan
0.3, 0.5, 0.8, 1.0, 1.2 ml del filtrado
en sucesivos matraces aforado de
50 ml. Se agregan 10 ml de agua, 2.5
ml de acido acetico al12°/o, 0.5 ml de
KI al10O/oySmldeKI0

3
alO.04%

• Se
deja reposar 5 min para que
desarrolle el color y se lleva a
volumen con agua destilada. Se lee
la absorbancia enespectrofot6metro
a 580 nm contra blanco de reactivos
y se grafica para obtener la curva
patron.

Medida de almidon en dulce de
leche: se toma una muestra
aproximadamente 3 g de dulce de
leche, la cual se pesa exactamente
en un vasa de bohemia. Se lava 3
veces con 10ml de eter etflico cada
vez para eliminarsustancias grasas.
Se agregan 60 ml de la solucion de
CaC1

2
sat:acido acetico y se calienta

en bano de agua hirviente durante
30min. agitando continuamentecon
varilla de vidrio. Se enfrfa. Se
transfiere cuantitativamente a un
matraz aforado de 100 ml y se lleva
a volumen con agua destilada. Se
filtra a traves de algod6n. Se colocan
5 ml del filtrado en un Erlenmeyer
de 50 mI. Se agregan 5 ml de agua
destilada, 2.5 ml de acido acetico
12%, 0.5 ml de KI al10O/o y 5 ml de
KI0

3
al 0.04°/0. Se realiza esta

operacion por triplicado. Se deja
reposar5min. para que se desarrolle
el color y se lleva a volumen con
agua destilada. Se lee la absorbancia
en espectrofotometro a 580 nm

* Tecnica desarrollada por la Catedra de Ciencia y Tecnologia
de los Alimentos. Falcultad de Quimica
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Fig. 1 Registro grafteo de la mediei6n instrumental de la textura
Dureza l=Durl(mm), Dureza 2=Dur2(mm), Cohesividad=AllA2
(adimensional), Adhesividad=Adhe (mm2), Elasticidad=Elas (mm)

contrablanco de reactivos. Se lee en
lacurva laconcentraci6ncorrespon
diente a la lectura obtenida y se
calcula el porcentaje de almid6n en
el dulce de leche.

2.8. Contenido de materia grasa,
por medio de la tecnica siguiente *:

Preparaci6n de la soluci6n
Neusal: 100 g de salicilato s6dico y
100 g de citrato tris6dico se
disuelven en caliente en 480 ml de
agua destilada. Se enfria hasta
temperatura ambiente. Se agregan
172 ml de alcohol isobutilico y 750
ml de agua destilada. Se tifie con
azul de metileno.

Determinaci6nde materia grasa:
en la copa de un butir6metro para
queso se pesan 5.3 g de dulce de
leche. Se coloca la copa en su lugar,
se agregan 6.0 ml de agua corriente
y se agita. Sepone elbutir6metro en
bano de agua a temperatura mayor
que 95°C, se retira y se agita hasta
lograr una suspensi6n homogenea
(3-5 minutos en el bano). Se retira
del bano y se agregan 9.0 ml de la
soluci6n Neusal, se agita el
butirometro 5 veces y se coloca en
bano de agua a 65-70°C por 5 min.
Se centrifuga 10 minutos y se pone
enbano de agua a 65-70°C 5 min. Se
lee por diferencia entre el menisco
superior de la capa de grasa y el
limite inferior de esta. El porcentaje
de grasa se obtiene multiplicando
el valor leido por 0.5.

3. Analisis fisicos.
Medida de textura**

Esta tecnica fue adaptada
especialmente para dulce de leche.
Existen referencias de la aplicacion
de este metodo instrumental sobre
otros fluidos (3, 12).

Las muestras de dulce de leche

en envases de 1 kg se colocan en
bano de agua a 40°C durante 10
minutos. Luego se homogeinizan
por agitacion manualcon cuchara 0

espatula. Inmediatamente se
colocan en vasos debohemia de 100
ml, donde se realizara la medida; se
tapan y se dejan reposar por 24
horas. Antes de realizar la medida,
las muestras se colocan durante 2
horas en un bano termostatizado a
25°C. La medida se realiza en un
equipo Volan-Stevens modelo TA
1000 (Texture technologies Corp.,
Scarsdale, NY). Se utiliza el cabezal
TA 11, de material plastico, de 25.4
mm de difunetro y 35 mmde altura.
La calibracion se lleva a cabo con
una pesa de 100.0 g especialmente
adaptada al aparato. EI ensayo
consiste en un doble cicIo de
penetracion, con una velocidad del

cabezal de 10 mml seg, y una
penetraci6n de 20 mm. Las curvas
fuerza/tiempo se obtienen en un
registrador Gallenkarnp modelo
Euroescribe 0-5000, con velocidad
del papel de 5 em/min (Ver Fig. 1).

Los parametros que se obtienen
son: Dureza 1 (Our1), Dureza 2
(Dur2), Adhesividad (Adhe),
Elasticidad (Elas), Cohesividad
(Cohe) y Gomosidad (Gorno) (3,
12). La Dureza 1 y la Dureza 2 se
leen directamente en el aparato. La
Adhesividad se expresa como la
medida del area encerrada por
debajo del eje del tiempo, para la
primera penetraci6n.

EI Elasticidad constituye la
medida de Ia distancia, sobre el eje
del tiempo, entre el comienzo de la
segunda penetraci6n y el punto
maximo (Our2). La cohesividad se

* Tecnica desarrollada por la Catedra de Ciencia
y tecnologia de los Alimentos. Facultad de Quimica
** Gadea, M. (1993) Comunicacion personal
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Cuadro 1
Analisis qufmicos

Muestra Hum. pH °Brix Lip. Prot. AIm. Sac.
(%) (%) (%) (%) (%)

1 31.2 5.56 66.7 4.8 6.5 3.5 40.4
2 32.3 5.76 65.3 5.0 7.5 2.5 41.9
3 33.1 5.86 64.8 4.8 7.3 1.9 44.9
4 27.0 5.91 71.8 4.5 6.5 1.2 42.4
5 29.1 6.07 70.7 5.3 5.3 0.0 47.5
6 33.5 5.87 64.3 6.5 6.5 0.0 46.3
7 25.9 5.69 72.5 7.8 7.6 2.1 48.2
8 30.8 6.02 69.3 7.0 6.3 1.5 40.8
9 25.5 5.67 73.3 4.8 7.4 1.4 49.2

10 31.9 6.05 66.8 5.5 5.1 2.0 39.9
11 35.6 5.99 65.3 5.3 6.3 2.0 35.9
12 34.5 5.66 64.3 5.5 6.0 2.5 41.6
13 32.8 5.88 65.7 5.0 5.5 0.0 42.0
14 26.5 5.56 72.0 5.3 6.0 2.9 50.6
15 31.5 5.86 69.0 5.5 8.0 1.7 45.2
16 33.5 5.76 66.8 2.5 6.8 1.8 41.9
17 22.7 5.45 75.0 6.8 7.0 0.0 49.2
18 26.2 5.75 72.5 6.8 6.8 2.0 . 51.5
19 30.8 5.71 65.5 10.2 7.0 1.8 39.6

calcula como A1 / A2, siendo A1 el
area encerrada por encima del eje
del tiempo para la primer
penetracion, y A2 la Jnisma area
para la segunda penetracion. La
gomosidad se calcula como Dur1 x
Cohee

4. Analisis sensoricl1.
Estudio de preferel:\cia

Se realiz6 el estud.io con 120
sujetos, de manera de poder obtener
una tendencia definitiva entre la
poblacion (2), de edades compren
didas entre 16 y 65 aftos,
pertenecientes a la Uni\Tersidad de
la Republica (estudiantes, docentes
y funcionarios).

Como la textura ore 1y no oral
del dulce de leche estan estre
chamente relacionadas yes posible
predecir la textura oral (Ie la no oral
(7), se estudi6 esta liltima por
considerarlo mas sencillo para los
consumidores.

Para la realizaci6n de la
experiencia se utiliz6 IllZ artificial
de color rojo para disimular las
diferencias de color entre las
muestras.

Las muestras se presentaron
debidamente codificadas en vasos
de aproximadamente 20 gramos,
en un disefto de bloques
incompletos balanceados (Cuadro
latinoincompletoTipoI, t=19,K=10,
r=10, b=19, lambda=5, JE=0.95) (4).
Cada consumidor evalu6 10
muestras en 2sesiones consecutivas
(5 muestras en cadas sesi6n).

Se evaluo la textura manipu
lando las muestras con el auxilio de
una cucharita de la siguiente
manera: se introduce la cuchara en
la muestra de dulce de leche, se
revuelve observando la mayor 0

menor resistencia del})roducto al
movimiento' y se levanta la cuchara
observando tambien la resistencia

al movimiento y la presencia 0 no
de hilos allevantarla.

Lospanelistas fueron instruidos
previamente sobre la realizaci6n de
la prueba.

La preferencia po la textura de
las muestras se evalu6 con una
escala hed6nica no estructurada de
10 cm de longitud (no me gusta
nada, me gusta mucho) (11).

5. Analisis estadistico

Los datos obtenidos enelestudio
de preferencia fueron analizados
por ANOVA (analisis de varianza)
de una via (no considerando
diferencias entre evaluadores) y por
procedimientos de frecuencia. Se
utiliz6la prueba Tu:key (alfa=0.10)
para separar las medias (13).

Se realiz6 el analisis grafico de
los residuales, como forma de

evaluar el cumplimiento de los
supuestos (normalidad; homoge
neidad de la varianza) del analisis
de varianza (13). Este analisis
mostr6 que los supuestos se
cumplieron en forma aproximada.

Se realiz6 un analisis de
correlaci6n lineal entre los datos
obtenidos en los ana isis qulmicos e
instrumentales contra la prefe
rencia. Asumiendo una distribuci6n
normal, se realiz6 tambien un
analisis de correlaci6n entre los
promedios y las medianas de
preferencia, dando una alta
correlacion (r=0.99) por 10 que se
decidi6 trabajar con la media.

RESULTADOS

1. Analisis quimicos e
instrumentales

Los resultados obtenidos en los

Vol31 ~ 12.8 OCTUBRE - DICIEMBRE 1995



Cuadro 2
Analisis instrumentales

Muestra DURl DUR2 ADHE ELAS COHE GOMO
(g) (g) (cm2

) (mm) (g)

1 153 147 3.7 20 0.99 151
2 252 245 8.0 21 1.02 257
3 175 162 6.0 26 1.06 186
4 312 285 10.3 20 0.94 293
5 146 150 4.2 24 1.8 183
6 183 175 5.0 21 1.02 187
7 818 784 16.0 17 0.86 701
8 151 157 4.2 i9 0.96 145
9 594 538 14.5 14 0.85 504

10 198 228 6.4 19 0.96 190
11 201 197 7.1 19 0.90 181
12 107 106 2.6 19 0.94 101
13 162 157 4.3 20 1.00 162
14 296 277 9.3 19 1.13 334
15 320 306 7.8 20 0.97 312
16 388 394 7.9 15 0.94 366
17 407 381 11.5 18 0.64 262
18 398 369 8.0 14 0.86 343
19 221 226 6.6 21 1.03 228

Articulo Original

iguales, las muestrasentre las cuales
no existe diferencia significativa
para unnivel de confianza de 90.0%
(p<0.10).

Los coeficientes de correlaci6n
calculados con objeto de conocer si
existe alguna relaci6n lineal entre
la evaluaci6n de la preferencia por
los consumidores y los parametros
quimicos e instrumentales se
muestran en el Cuadro 4.

Se realiz6 el analisis grafico de
los residuales, como forma de
evaluar el cumplimiento de los
supuestos (normalidad y
homogeneidad de varianza).

Este analisis mostr6 que los
supuestos se cumplieron en forma
aproximada (13).

Para un nivel de significaci6n
de 0.05 (95%), el coeficiente de
correlaci6n critico es de 0.4555 y
pa un nivel de 0.01 (99%), el
coeficiente de correlaci6n critico es

analisis quimicos e instrumentales
Cuadro3

Estudio de preferenciase muestran en los Cuadros 1 y 2.

Muestr Prom. D.E.(l) Frecuencias (0;0)
2. Analisis sensorial

(X) DM D G GM

Los resultados de los promedios 12 7.4 a 1..7 13.3 38.3 46.7
obtenidos en la escala de puntaje 5 7.0 a,b 8.3 11.7 40.0 40.0
adoptada, las desviaciones estandar 8 6.5 a,b,c .7 25.0 46.7 26.7
Y las frecuencias de las respuestas 1 6.4 a,b,c 6.7 20.0 46.7 26.7
clasificadas por rango, se observan 11 6.2 a,b,c,d 16.7 50.0 25.0
en el Cuadro 3. Los puntos de corte 10 6. a,b,c,d 25.0 38.3 26.7
de las frecuencias se establecieron 19 5. ,c,d 2 26.7 58.3 .7
de la siguiente manera: 0.0 a 2.0= 14 5.8 ,d 2- 33.3 40.0
disgusta mucho (DM), 2.1 a 5.0= 13 5.6 2.7 35.0 31.7

Disgusta (D), 5.1 a 8.0= Gusta (G), 3 5.4 c,d 2. 8. 35.0 41.7
2 5.2~ 2.4 1 .7 35.0 0.08.1 a 10.0 Gusta mucho (GM).
4 4.9d~ 2.5 3.3 45.0 0.0

3. Analisis estadistic~
17 3.6 ,f 2.7 38.3 36.7 .0
15 3,6 e,f 2.7 35.0 33.3 ..0
16 3.5 e,f 2.9 41.7 25.0 ..7

Los resultados del analisis de 18 3.5 e,f 2.5 36.7 38.3 2 .7
varianza y diferencia minima 6 3.3 f,g 2.4 38.3 38.3 30.0
significativa de Tukey (DMS) se 9 2.6 f,g 2.5 51.7 31.7 11.7
observan en el Cuadro 3, donde se 7 2.0 g 2.3 66.7 25.0 5.0
indica en los promedios, con letras

(1) D.E. = Desviaci6n Estandard DMS= 1.5081

Vol 31 N9 128 OCTUBRE - DlelE RE 19



Cuadr04
Correlacion con Preferencia

Parametros Coeficiente de correlacion

Dureza 1 -0.83
Dureza 2 -0.82
Gomosidad -0.80
Adhesividad -0.77
Proteinas -0.66
Sacarosa -0.56
Elasticidad 0.53
Cohesividad 0.53
Humedad 0.47
°Brix -0.46
pH 0.31
Almidon 0.20
Lipidos -0.05

de 0.5751.
Los parametros que superan

estos valores son: dureza,
gomosidad, adhesividadJ•proteinas,
sacarosa, elasticidad, co] esividad,
humedad y °Brix.

Se observa que el pH, almidon y
lipidos tienen uncoeficieIlte inferior
al critico, por 10 que se deduce que
no tienen relaci6n lineal con la
evaluacion de la prefererlcia de los
productos.

DISCUSION

Teniendo en cuenta que las
medidas de dureza (Dully Dur2)
presentaron las mayores correla
ciones, es posible afirmar que los
dulces de menor valor para tales
parametros tienen UI\a mayor
preferencia por parte de los
consumidores y los (Ie mayor
dureza son menos preferidos. Sin
embargo, al existir algunas
excepciones (ej: muestra 6, Dur1 =
183 g YPreferencia = 3.3), se hace
evidente la necesidad de tener en
cuenta otros parametros para

explicar dicha
relacion.

Otros autores
(5) observaron
que las muestras
menos preferidas
eran las de
valores de visco
sidad extremos.
Si se acepta que la
caracteristica vis
cosidad, esta
blecida en forma
arbitraria por
dichos autores se
corresponde de
alguna manera
con las medi
ciones de dureza
obtenidas en el
presente estudio,

se podria inferir que existe un
diferente comportamiento entre los
consumidores de dulce de leche de
Argentina y de Montevideo.

Al no tener informacion similar
sobre composicion quimica y
comportamiento reologico de las
muestras estudiadas por dichos
autores no es posible ahondar en
mas comparaciones.

Por otra parte, la diferencia que
aparece entre los valores de las
mediciones in trumentales que
obtuvieran autores espanoles
trabajando con muestras de dulces
argentinos (10) de composicion
quimica comprendida dentro del
rango de variacion de nuestro
trabajo, solo se explica por
diferencias en la metodologia
(diferente temperatura y diferente
cabezalenelequ·po utilizado). Ellos
afirman, ala luz de las correlaciones
que pudieron establecer, que las
caracteristicas de la textura que
determinan el comportamiento del
dulce de leche, no pueden ser
explicadas satisfactoriamente con
un solo parametro mecanico pero si

con varios de ellos (10). Los
resultados expuestos eneste trabajo
basados en experiencias realizadas
por Sczeniac y otros (3) (12) ya
presuponen que la textura se puede
desagregar en varios parametros.

CONCLUSIONES

Observando los coeficientes de
correlacion se infiere que la
preferencia no es explicada solo por
parametros quimicos 0 por
parametros instrumentales, sino
por una combinacion de ambos.

Los parametros que explicaron
la preferencia por parte de los
consumidores son: dureza,
gomosidad, adhesividad, proteinas,
sacarosa, elasticidad, cohesividad,
humedad y °Brix, mientras que los
de mayor peso son: dureza,
gomosidad, adhesividad y
proteinase

EI proximo paso que se propone
este equipo, es la elaboracion de
modelos para explicar la prefe
rencia, reduciendo los parametros
hasta encontrar los mas
significativos y seleccionando un
modelo compuesto por los
parametros de mayor sencillez de
medida.
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Er cefalopatia Espongiforme
de los bovinos (EEB)

(I~nfermedad e la Vaca Loca)

Ante la profusa informacion que, a traves de los medios de comunicacion, se ha hecho
llegar a la poblaci6;n del Uruguay, la Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay hace
llegar por este medio los comentarios, conclusiones y recomendaciones que, la situacion

de la enjermedad de la "vaca loca" (EEB) merece a esta Instituci6n.
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La EEB pertenece a un grupo de
encefalopatias infecciosas transmi
sibles de los animales y de los
humanos, caracterizadas por
cambios espongiformes y degene
rativos en el SNC, vacuolizaci6n
neuronal y astrocitosis de caracter
progresivo e invariablemente
mortal, relacionadas clinicamente
y por las lesiones microscopicas
observadas en el encefalo. Es
probable que el agente causalpueda

o Gran Bretafia
o Irlanda del Norte
o Republica de Irlanda
* Sultanato de Oman
* Islas Malvinas
o Suiza
o Francia
* Dinamarca
* Portugal
* Alemania
* Canada

o la mayoria de los casos en ganado nativo
* exportado desde R.D.
** Desde noviembre de 1986 a abril de
1995 fueron confirmados 150.000 casos de
EEB en Gran Bretafia e Irlanda del Norte.

Cuadro 1
Paises en los que se ha

confirmado EEB

de 1995, aproximadamente 150.000
casos fueron confirmados en
aproximadamente 33.500 hatos
ganaderos en Gran Bretafia. En el
mismo perfodo 1564 casos fueron
confirmados en 1074 hatos en
Irlanda del Norte. Los ganados
afectados fueron en su mayorfa de
razas lechera , especialmente
Holstein Friesian (Holando), en
comparacioncon las razas de carne.

Ademas del Reino Dnido de
Gran Bretafta e Irlanda
del Norte, la EEB ha sido
diagnosticada en 10
paises y territorios
aunque ,en 6 de ellos
Canada (1 caso),
Dinamarca (1 caso), Islas
Malvinas (1 caso),
Alemania (3 casos), Italia
(2 casos), y el Sultanato
de Oman (2 casos»,
ocurrieron solamente en
bovinos provenientes del
R.D. (entre uno a cuatro
por area). En los restantes
4 paises un numero
limitado de nfermos
(entre 12 a 143 por pafs)
ocurrieron en bovinos
nativos (Francia y Suiza)
o en casos autoctonos e
importados del R.D., en
la Republica de Irlanda y Fuente: R. Bradley, 1994, Congreso Nacional de
en Portugal (Cuadro 1). Medicina Veterinaria, Rumania

De acuerdo con Bradley, es
posible que una enfermedad
clinicamente muy parec:ida a EEB,
haya sido ya observada e:n una vaca
de raza gascona por Sarradet en
Francia en 1883. Lamentablemente
no se realiz6 autopsia 11i examen
histopatologico del cerebro. Quince
aftos mas tarde, en 1898 dos
veterinarios franceses de la Escuela
Veterinaria de Toulouse descri
bieron las lesiones microscopicas
caracterfsticas, (vacuolizacion del
cerebro), para el Temblor
Epidemico de los ovinos (Scrapie 0

Prurigo Lumbar) y alteraciones
espongiformes en el sistema
nervioso central.

El cuadro clfnico y anato
mopatologico de la E]jB, fueron
descritos porprimeravez, porWells
y colaboradores en 198?

Los dos primeros d.iagnosticos
de EEB II confirmados por
microscopfa" ocurrieron en
noviembre de 1986, m:ientras que
los primeros casos clirLicos segun
informacionepidemiol6gica retros
pectiva indicansu posible aparicion
enabril de 1985. Estudios realizados
en laboratorios y universidades de
varios pafses fueron negativos en
cuanto a descripcioIl clfnica 0

microscopica de la EEB, antes de
esa fecha (1986).

Desdenoviembre de 1986 a abril
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Cuadro 2

+ No se han hecho pruebas de ansmisi6n
* Presuntam nte expuestos en Gran Bretafta

Encefalopatias espongiformes
transmisibles naturales (BSE)

iaerinaria,

mundia e, su a ar°cio es
esporadica el 85% d caSOSi

por trasto eneticos en 150/0
de los cas ademas existe
transmisi6 .. trogenica por
trasplantes de t -idos u 6rganos,
dministracion de medicamentos,
ormonas y uso de cosmeticos

contaminados por el agente causal,
/ < 10/0. La ocurrencia estimada es

Huesped Enfermedad Distribucion geografica

Humano Kuru Papua Nueva Guinea
CJO Mundial
GSS Familiar, mundial, pero

sumamente rara
Ovinos/Caprinos Prurigo lumbar Muyextendida
Musm6n Prurigo lumbar Gran Bretafta
Ciervomulo CWO Norteamerica
Alee
Vison de cria TME Norteamerica, Europa
Bovinos BSE+ Reino Unido, Republica de

Irlanda, Francia,
Portugal, Suiza
Nyala EE Gran Bretafta
Gemsbok+ EE Gran Bretafta
Oryx de Arabia+ EE Gran Bretafia
Gran KUOU EE Gran Bretafta
Alce africano+ EE Gran Bretafta
Oryx gacela+ EE Gran Bretafia
Gato FSE Islas Britamcas, Noruega
Puma+ FSE Gran Bretafla
Onza+ FSE Australia·" Gran Bretafta",

Republica de Irlanda"
Ocelote+ FSE Gran Bretafta

CJD - Enfermedad de Creutz£ rlt-Jakob (Incidencia: casos esporadicos:
85%, casos familiares: 140/0, casas iatr6genos< Yo)
GSS - Sindro e de Gerstmann - Straiissler (Scheinker)
CWD - Caq exia cr6nica
TME - Encefal patia transmis'b del vis6n
BSE+ - Encef lapatia e pongifo me bovina (" p'; es con c
a t6ctonos),
FSE - Encefal na espongif e felina

Fuente: R, Bradley~ 1994, Congreso

de Nueva Guinea (1 ,50). Su orig
se debi6 a la costumb e ancestralde
practicas mortuorias que entrana
ban con acto intimo con tejidos
infectados, incluido ibalismo.
Ha desaparecido practicamente
desde que se supri 'eron los
rituales fUnebres y la antropofagia.

6.Enfermedad de Cre tzfeldt
Jakob (ECJ> Esta distribuida

tener un origen comtin (Cuadro 2).
Ellas son:

I.Temblor Epidemico de los
Pequenos Rumiantes (Scrapie),
reconocida en el R.U., desde 1732.
Afecta principalmente a los ovinos
y caprinos. Esta distribuida
mundialmente, con excepcion de
Australia, Nueva Zelandia, algunos
paises de Europa y de America del
Sur, entre ellos Uruguay. Su
reconocimiento tiene gran interes
por servir como modelo para el es
tudio del grupo, de las encefalopa
tias, aparte de sospecharse que pue
da ser el origen de la EEB, de acuer
do con evidencia epidemiologica.

2.Enfermedad caquectizante
cronica (EEC). Ataca ciertas
especies de cervidos de America
del Norte como el ciervo mula, el
alee, etc., seconsideraautolimitante.
Fue diagnosticada en Colorado en
1967.

3.Encefalopatia transmisible
del vison (ETV). Reconocida por
primera vez en Minnesota y
Wisconsin, EEUU de A, en 1947 en
visones de criadero.

Tambien presente en Canada,
Finlandia, Alemania y Rusia. Se
transmite por via oral por raciones
de origen animal contaminadas con
un agente similar al Scrapie.

4.Encefalopatia Espongiforme
Bovina (EEB). Afecta especialmente
al bovino domestico, aunque
tambien han sido infectados
bovidos salvajes alojados en
zool6gicos (antilope y servidos) en
G.B. como tambien felinos salvajes
y domesticos (puma, guepardo,
ocelote y gato). Los felidos han
mostrado especial susceptibilidad
en comparaci6n con otros carni
voros.

En los humanos han sido
diagnosticadas las siguientes
encefalopatias espongiformes
transmisibles (Cuadro 2).

5.Kuni,observadaenlosnativos
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de 1 caso/l millon d.e personas,
por ano.

7.Sindrome de C;ertsmann
StrausslerScheinker GSS Tambh~n
de distribucion mundial. Muy rara,
usualmente de transmisionfamiliar.
Cuadro clinico y patologico similar
a la anterior aunque mas grave
caracterizado por un desorden
neurovegetativo transnlitido entre
humanos. Ocurrencia estimada es
de 0,5 casos/l rnillon de personas/
ano.

Caracterlsticas de la EEB

En terrninos generales todas las
encefalopatias tienen n periodo
de incubacion largo (anos) y su
mortalidad es estimada en 1000/0.

En los bovinos ocasiona
progresivamente severos danos en
el sistema nervioso central, con
alteraciones del comportarniento,
agresividad, respuestas sensoriales
anormales y cambios F>osturales y

locomotivos. Hay disrninucion de
la lactacion, caquexia, aunque se
conserva el apetito.

La evolucion clinica conduce a
la muerte del animaL 0 a susacrificio
considerando su deterioro fisico y
su riesgo sanitario.

Los estudio intensivos, sobre la
EEB, realizado especialmente en
G.B. desde su r conocimiento como
unanueva entidad morbida, en 1986
permitieron adelantos significa
tivos sobresupatogenia y sucontrol,
aunque todavia, ano 1996,persisten
dudas y desconocimientos en
aspectos importantes de la
enfermedad, por ej.: agente causal,
transmision horizontal y vertical;
especies naturalmente susceptibles;
barrera de espec'e; transmision a
los humanos.

Se estima que la exposicion de
los bovinos a la infeccion comenzo
en forma simultanea en diferentes
localidades del R.D. a partir del
invierno de 1981 -1982. La causa

principal de este fenomeno ha sido
atribuida a los cambios tecnologicos
en el procesamiento de harinas de
came y de hueso de origen ovino y
bovino, cambios implementados
entre 1978-1981.

Por esa epoca se modificaron los
procedimientos de elaboracion de
las raciones 10 que facilit6 casi
seguramente, que e agente del
Scrapiepasara infectante a la harina
de came y de hueso (cambios en
temperatura y tiempo de la
exposicion y en la extraccion de
grasas por solventes de
hidrocarburos). (Apendice 1).

Al declararse la epizootia en los
bovinos, aumento el nivel de
exposicion a la infeccion para los
mismos, debido a que tambien se
incluyeron en las harinas los
despojos de los bovinos muertos y
10 que significo un reciclado en
creciente aumento del agent
infeccioso. Es interesante destacar
que la infeccion promedio de los
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Fig. 3 Encefalopatfa Espongiforme Bovina en animales sospechosos despues del 18 de julio de 1988. Casos confirmados
por fecha de nacimiento. Fuente: R. Bradley, 1994, Congreso Nacional de Medicina Veterinaria, Rumania
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hatos ganaderos continuo siendo
baja, 1a3casos porestablecimiento,
a pesar del aumento a la exposicion,
que se propago a gran nUmero de
rebanos, en especial a los hatos
lecheros en los cuales la
alimentaci6n con proteinas y
harinas animales era mas intensa y
ampliamente usada, en compara
cion con los ganados de carne (540/0
y 14% respectivamente).

En la figura N° 3, se observa el
numero de casos registrados, desde
el inicio de la epizootia hasta 1995,
observandose el declive pronun
ciado de la enfermedad como conse
cuencia de las medidas adoptadas
por Gran Bretana desde 1988.

Porotroladoelaumentogradual
de la epizootia se debio a que gran
parte de la poblacion bovina fue
expuesta progresivamente a partir
de 1981-1982 hasta el momenta de
laprohibicion,en1988,a la ingestion
de las raciones alimentarias que
tenfan harinas de carne y hueso
contaminadas.

Etiologia

Las investigaciones realizadas
hasta la fecha, permiten clasificar a
la EEB, dentro del grupo de las
enfermedades producidas por
agentes de transmision no
convencionales (ATNC). La
combinacion de un largo periodo
de incubacion, una estabilidad
excepcional y la neutralidad
inmunologica explican por que los
agentes del grupo de las
encefalopatias degenerativas trans
misibles se conocen desde hace
tiempo como virus lentos no
convencionales. Los cientificos se
plantean una serie de hipotesis
sobre la naturaleza de estos agentes
no convencionales.

a.Prion. Es una pequena
particula protelnica infecciosa que
contiene una isofonna anonnal

(PrPs) de una proteina celular PrPn
neuronal codificada por elhuesped
que se acumula bajo forma de
agregados visibles al microscopio
electronico. Elmodo de transmision
tomando comomodelo elSmdrome
de Gertsmann-Straiissler
Scheinker, se realiza por accion de
la protefna mencionada PrPn,
modificada porun cambio genetico
translativo y acumulada en el
sistema nervioso central en forma
de fibrillas. La protema anormal
(PrPs) asociada a la infecciosidad
es parcialmente resistente a la
digestion por proteasas, mientras
que la PrPn es disociada por estas
enzimas. Prusinger SB 1987.

b.Virino. Seria un hibrido
informacional que consistiria
parcialmente en una proteina
codificada por el huesped, (similar
ala teoria del Prion) que protegerfa
a otro componente especifico
esencial, un acido nucleico que
transmitiria la informacion
genetica. Este acido nucleico
conferiria al agente infeccioso varias
propiedades convencionales de los
virus, incluidala variacion de cepas
y capacidad de mutacion
(observada en el scrapie) Kimberlin
RH, 1982. Sin embargo este acido
nucleiconoha sido atinencontrado.

c.Virus Filamentoso. Proteina
mas acidonucleico. La protema esta
codificada porel acido nucleico que
es especifico y pertenece al propio
virus (Rohmer R.G., 1984).

Si bien todavfa no esta
demostrado que la proteina
anormal denominada Prion PrPs
sea el agente infeccioso responsable
de la EEB,la mayoria de los autores
parecerian inclinados a aceptar esa
hipotesis. Otra opini6n seria que un
virus excepcionalmente resistente
ala inactivaci6n podria ser la causa
de la enfermedad. En el caso del
scrapie hay sustancial informaci6n
sobre el efecto del genoma del

De Interes

huespedenelperiodode incubacion
de la enfermedad (Gene SInc.). Este
gene parece ser identico al que
codifica al PnP y podria tener el
doble papel de afectar elperfodo de
incubacion y ser ademas un
cornponente del agente infeccioso
del scrapie. El misrno no determina
una respuesta inrnunologica, ni
deteriora el sistemainmunitario del
huesped frente a otras infecciones.
Esto se debe a la naturaleza no
inflamatoria de las lesiones, 10 que
ha hecho dificil hasta el presente
disponer de unaprueba diagn6stica
de la EEB en el animal vivo.

El criterio esencial que hay que
retener, es que el grupo de
enfermedades espongiforrnes
transmisibles, son todas trans
misibles enforma experimental. Los
u.nicos organos del bovino, que se
mostraron infectantes por via
parenteral en inoculacion
experimental, son el cerebro y la
medula espinal de bovinos
enfermos de EEB. El agente causal
es tambien muy resistente a los
agentes fisico-quimicos (ver
apendice 1). El agente produce una
enferrnedad degenerativa con
destruccion de las neuronas
(encefalopatia), y no una lesi6n
inflamatoria (encefalitis) caso rabia,
encefalitis necrosante, relacionada
con la Rinotraqueitis Infecciosa
Bovina, Encefalitis asociada a la
Fiebre Catarral,listeriosisenovinos,
Encefalitis a virus transmitidas por
artropodos (Oeste, Este, Venezo
lana), etc.

Antes de realizar algunos
comentarios sobre medidas de
profilaxis y control, corresponde
tener presente 10 siguiente: antes
del diagn6stico y reconocimiento
de la EEB como una nueva entidad
m6rbida, mas de 30 especies
pertenecientes a cuatro ordenes de
mamiferos, habiansido reconocidos
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como susceptibles a UJ:lO 0 mas
agentes asociados con el Scrapie, la
Encefalopatia transmisible de los
visones, el kuru y la Enfermedad de
Creutzfeldt-Jakob. Esto s'ugiere que
todos los mamueros incluyendo el
hombre pueden ser COflsiderados
como potencialmente stlsceptibles
a la EEB, siempre y cuando la
exposicion al agente haya tenido la
capacidad de enfermar. La misma
conclusion se extrae del hecho que
la susceptibilidad a las enferme
dades espongiformes depende del
gene de la Prion Proteina PrP el que
esta presente en todos los
mamiferos. Los riesgos de otras
especies a contraer la EEB se
explican en forma cuan.titativa en
terminos de "exposicio11 efectiva"
capaz de vencer la resistencia 0

barrera de especie.EncOIlSecuencia,
los mismos principios de riesgo de
contraer la enfermedad cieben apli
carse a los animales y a los humanos,
es decirespecialmente los relaciona
dos con alimentos, medicamentos,
farmacos y organoteraF1ia.

Medidas de Profilaxis y
Control de la EEB

Diferentes reuniones intemacio
nales han reconocido y clesignado a
los servicios veterinarios (publicos
y privados) sobre su co npetencia y
la responsabilidad en la adopcion
de las medidas de co.ntrol de la
EEB, necesarias para la proteccion
tanto de la salud animal como de la
humana. Segun Bradley las
medidas de proteccion de la salud
animal y humana adoptadas en
Gran Bretana, y en terminos
generales aceptadas porotros paises
y por la OMS, FAa, OII~, etc. serian
las siguientes:

Proteccion a la Salud Humana

a. EI sacrificio obligatorio y

destruccion (por incineracion) de
todos los animales clinicamente
sospechosos (medida adoptada en
G.B. el8 de agosto de 1988).

b. La leche de esos animales, no
podra ser incluida en ningun
alimento 0 int grar una cadena
alimentaria (31 de diciembre de
1988).

c. Prohibicio para el consumo
humano, de residuos (restos) de
bovinos (cerebro, medula espinal
timo (molleja), amigdala, bazo,
intestino (delduodenohasta el recto
inclusive) mayores de seis meses
de edad y de cualquier otro
producto derivado de los mismos.

d. Publicacion de "Guias" para
la preparacion de farmacos, para
evitar el riesgo que se agreguen, en
cualquier etapa de su fabricacion,
tejidos de bovinos 0 ovinos
contaminados (13 de noviembre de
1989). Ademas de procurardestacar
la importancia y seguridad
biologica que ofrecen los paises
libres de enfermedadescomola EEB
y el Scrapie, en la exportacion de
sus productos crudos derivados de
rumiantes (ovinos, bovinos y
caprinos). Las autoridades medicas
y veterinarias deberan otorgar
licencias correspondientes. Este
controlcubre tambien los productos
veterinarios y medicos y sus
derivados.

Salud Publica

Conreferencia a la salud publica,
la informacioncientilica disponibIe,
mayo de 1995, establecia falta de
relacion entr la encefalopatia
bovina y la humana tanto en el
Reino Unido, como en Europa
continental y en otros paises.

Elnumero de casas humanos de
EeJ era similar, comparada la
incidenci entre paises muy
afectados de EEB (caso Reino
Unido) y poco afectado 0 con

incidencia nula (paises de Europa
continental).

Se consideran validas todavia,
las conclusionesy recomendaciones
elaboradas por especialistas en la
reunion convocada por la
Organizacion Mundial de la Salud
OMS/WHO y efectuada en
Ginebra, Suiza, en mayo de 1995,
donde se analizo la problematica
de la "Salud Publica y las
Encefalopatias Espongiformes
Transmisibles del hombre y de los
animales" y en la reciente reunion
de cientificos convocada por la
OMS, en abril3 de 1996.

Protecc'on de la Salud Animal

1. Prohibicion de alimentar a los
rumiantes con proteinas de origen
animal -rumiante- (18 de julio de
1988).

2. Aislamiento obligatorio de los
bovinos hembras, proximos a parir
sospechosos de padecer EEB, en
parideras seleccionadas y
aprobadas para esa finalidad, y por
72 horas' despues del parto. La
placenta, liquidos y cama y otros
residuos deberan ser incinerados.
La paridera sera desinfectada can
productos apropiados. Elproposito
de estas medidas que siguen en
vigencia, es evitar el contagia
horizontal con otros animales
(bovinos); si bien hasta el presente
la placenta y sus liquidos no han
infectado ratones en pruebas
biologicas.

3. La prohibici6n mencionada
en I, de alimentar a los rumiantes
can restos de rumiantes (harinas de
carne y hueso) se hizo extensiva
para la alimentacion de otras
mamlferos y tambien aves.

Esta extension de la prohibicion
para otros animales, fue aprobada
porel comite Independiente Asesor
en EEB, despues que se demostrola
transmision experimental de la EEB
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al cerdo por via parenteral.
En Gran Bretana los resultados

de las medidas adoptadas,
produjeron un claro descenso de
casos sospechosos bovinos que se
informaron por semana y por meso
Al 28 de mayo de 1994 fueron 210/0
menos que para el mismo periodo
de 1993 y 180/0 menos que en el
mismo periodo de 1992. La
prohibici6n de la alimentaci6n con
raciones contaminadas previno
probablemente la muerte de 20.000
bovinos en 1992 y 30.000 en 1993.

Es importante considerar, que
se produjeron mas de 10.000 casos
desde la prohibici6n, a junio de 1994,
pero que la mayoria ocurrieron en
los que habian nacido en 1988/89,
cuando todavia se usaban las
raciones contaminadas. A pesar que
el descenso puede calificarse de
dramatico, la casuistica presentada
llama a la reflexi6n sobre la
necesidad de continuar investigan
do otras fuentes de transmision de
la EEB.

Por esa raz6n se esta
desarrollando un experimento que
abarca 300 hatos con animales
afectados nacidos despues del 30
de octubre de 1988 cuando entro en
vigencia la prohibici6n de la
alimentacion para determinar los
riesgos de infeccion comparativos
entre la via oral y las vias horizontal
y vertical.

Aun admitiendo que deben
existir otras formas de transmisi6n,
se estima que para el ano 2000, la
epizootia quedaria practicamente
eliminada, considerando la poca
importancia epidemiol6gica que
pudieran tener las mismas
comparadas con la transmisi6n
alimentaria que ha sido esencial en
elorigeny evoluci6n de la epizootia.

Conclusiones

1. Todos los mamiferos,

incluyendo los humanos, deben ser
considerados comopotencialmente
susceptibles a la Encefalopatia
Espongiforme Bovina EEB (BSE).

2. Su situacion esta siendo
permanentemente observada y con
trolada en todos los paises afecta
dos. La informaci6n presentada
permite afirmarque esta declinando
notoriamente en Gran Bretana.

3. Las medidas de control
adoptadas parecen apropiadas para
minimizar el riesgo de una
exposici6n al agente transmisor y
en consecuencia de contraer la
enfermedad. Se considera valida
para los animales y el hombre.

4. De acuerdo con los resultados
de las pruebas biologicas expe
rimentales efectuadas en ratones y
a diferencia de 10 que sucede con el
scrapie de los ovinos, el agente de la
EEB 5610 pudo ser aislado del
encefalo y de la medula espinal de
bovinos enfermos despues de la
inoculaci6nexperimental a ratones.

5. Evidencia epidemio16gica de
Europa continental no ha
encontrado cambios en la incidencia
de Creutzfeldt-Jakob atribuibles a
la EEB.

6. Es intenci6n de esta Sociedad
continuar invitando personali
dades, especialistas en EEB, y
organizar reuniones durante el ano
en curso, especialmente despues
que se ha reconocido por primera
vez, por parte de las autoridades de
salud del Reino Unido, (aunque
hayan sido reiteradas afirmaciones
periodisticas) que existiria relaci6n
epidemio16gica de la epizootia de
EEB (BSE) con una afeccion en el
hombre, donde es conocida como
"Encefalopatia de Creutzfeldt
Jakob", (Marzo de 1996).

Recomendaciones
generales

a. Continuar los esfuerzos de

De Interes

investigaci6n para:
- mejorar el diagnostico,

especialmente enel animal durante
el periodo de incubacion.

- definir con mayor precision la
patogenesis de la encefalopatia.

- desarrollar metodos mas
eficientes de inactivacion del agente
causal.

b. Investigar el real significado
que tiene para la Salud Publica la
EEB, y tambien la encefalopatia del
gato domestico.

C. Desarrollar un "sistema de
vigilancia epidemiologica perma
nente" para aquellos paises que
podrian servir como fuentes de
aprovisionamiento de medica
mentos naturales, hormonas, etc,
libres de agentes de encefalopanas.

d. El Comite de Expertos
Veterinarios de la Union Europea
estableci6 restricciones severas para
importar desde RU, animales en
pie, came y subproductos (vlsceras),
carcasas, semen, embriones,
medicamentos, farmacos, cosme
ticos, etc. que pueden contener y
vehiculizar de alguna forma, el
agente causal de la enfermedad y
volverse potencialmente peligroso
para la salud humana y animal.

e. Realizar una reunion de
expertos en EEB, con la finalidad de
preparar una "Guia" de proce
dimientos que miniminicen el
contagio de la enfermedad, por
medicamentos naturales 0 con
proceso de fabricacion y tambien
por cosmeticos, que han tenido el
agregado de tejidos contaminados.
La "Guia" deberia indicar nuevos
metodos fisico-quimico que
aseguren la inactivacion del agente
de la enfermedad, como tambien
normas para preparar una
legislaci6n adecuada.

"Condiciones para que el stock
pecuario de un pais, pudiera
padecer una epizootia de
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encefalopatia espongiforrne como
la del R.U. serian las siguientes/:

1. Existencia de numerosa
poblacion animal bovina y ovina.

2. Presenciadeuna encefalopatia
espongiforme con caracteristicas de
enzootia, por ejemplo, el scrapie de
los ovinos.

3. Uso y abuso de una
alimentacion a base de
concentrados proteicos de origen
animal, contaminadas conel agente
de la EEB.

4. Tecnologia inadecuada en la
preparacion de los concentrados
proteicos (harina de carne y hueso),
queno destruye el agente infeccioso
responsable de la e:nfermedad
(Apendice 1).

5. Agregado de residuos de
animales potencialmentepeligrosos
por su mayor capacidaci infectante
(cerebro, medula espinal, timo,
amigdalas, intestinos (desde el
duodena al recto inclusive) para la
preparacion de harinas de came y
hueso.

6. Sistema de cJrianza en
establecimientos con al.imentacion
de concentrados proteicos y harinas
de origen animal a diferencia del
pastoreo natural a campo. La
estabulacion facilitaria el contagio
horizontal y vertical, si se
comprobara este mecanisme de
transmision que existe para el
scrapie.

7. Legislacion inadecuada.
Otorgamiento de permisos de
importaci6n de animales, semen,
embriones, medicamentos, etc. que
contengan productos de origen
animal, sin tener en cuenta la
situacion de riesgo d 11 pais de
origen y su estado saJt1itario en
materia de encefalopatias, caso
Gran Bretafia, Irlanda, Suiza, etc.
que han presentado casos
autoctonos de EEB.

8. Importacion en las mismas
condiciones mencionadas enpunto

7de raciones (pellets) concentrados
proteicos de origen animal para
alimentacion de animales (rumian
tes, grandes y pequenos, gatos,
perros, etc.) sin tener en cuenta el
estado sanitario animal del pais de
procedencia.

Riesgo de introduccion de una
Encefalopatia Espongiforme

en Uruguay

a. La pobl cion bovina se ha
mantenido estable en los ultimos
anos entre 9 a 11 millones de
cabezas; la ovina, en su mayoria de
raza Corriedale oscila entre 21 a 24
millones, distribuidas ambas en 68
milestablecimientos agropecuarios,
de los cuales, 7mil son productores
lecheros. Eneste tipo de explotacion
los ovinos y bovinos estan
separados a diferencia de los
productores de bovinos de carne,
donde se practica un sistema de
producci6n mixto, en regimen
extensivo.

b. En nuestro pais la crianza de
los animales incluidas las razas
lecheras se realiza como se
menciono, en forma extensiva, con
alimentaci6nenpraderas naturales
o mejoradas y en praderas
artificiales. Las raciones concen
tradas contienen gran cantidad de
fibras vegetales en relacion con las
proteinas de origen animal las que
seproporcionan generalmente a las
aves, ganado 1 chero, cerdos y a
bovinos en cabana.

c. La raza ovina predominante
en Uruguay es la Corriedale,la cual
no registra antecedent s de scrapie
ensu genealogfa, que por otraparte,
nunca ha sido observada ennuestro
pais. El regimen de explotaci6n
ovina es totalmente extensive,
excepcionalmente se utilizan
concentrados,lo cuales se destinan
a animal s d cabana en su
preparaci6n para las ferias

ganaderas.
d. Tal vez la tecnologia utilizada

en los frigorificos para la
preparaci6n de harinas de came y
hueso, podria no satisfacer los
requisitos modernos de calor
humedo y tiempo de exposici6n
requeridos para esterilizarel agente
causal de una encefalopatia, en el
caso hipotetico que se introdujera
en un digestor un animal
contaminado 0 sus restos.

Es recomendable, por consi
guiente, ejercer una vigilancia
permanente, para que los
procedimientos de fabricaci6n y
funcionamiento curnplan con los
requisitos en vigencia, para
seguridad sanitaria del producto
final elaborado.

e. Por otro lado es importante
efectuar una estrecha vigilancia de
las raciones preparadas con
proteinas de origen animal, sobre
todo las provenientes de paises con
baja yalta incidencia de EEB, caso
Gran Bretana, Irlanda del Norte,
Suiza, etc. y destinadas a la
alimentacion de rumiantes
(pequenos y grandes), animales de
compaiUa (perros y gatos). Deberian
retirarse del mercado nacionallos
clasificados como peligrosos por su
origen y prohibir su importacion
futura.

En consecuencia:
f. Desde que se tuvo

conocimiento de la enfermedad en
el Reino Unido y en Europa
Continental, las autoridades
veterinarias del MGAP del
Uruguay estuvieronvigilantespara
evitar la entrada al pais, de un
animal sospechoso de contami
nacion y de productos que pudieran
tambien vehiculizar la infeccion.

El marco legal existente en
Uruguay, permite desarrollar
actividades de contralor de todos
los establecimientos del pals, asi
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como la de regular las impor
taciones de animales y la de
implementar planes de inter
vencion, tratamiento y control de
enfermedades animales, dentro de
un amplio rango de medidas
tendientes a la estrategia de la
sanidad animal 0 preservacion de
la salud publica (Apendice 2).

Por los motivos expuestos se
considera improbable que se pueda
introduciryprosperar, enUruguay,
la encefalopatia espongiforme
bovina y tambien el scrapie, tanto
por transmision alimentaria, como
por via horizontal 0 vertical.

g. Se recomienda el envio a
Europa de una mision oficial
integrada por veterinarios con el
objeto de obtener informacion
cientffica de primera linea sobre la
situacion de EEB. Dicha mision
deberia visitar: Gran Bretafta; la OlE
(Paris-Francia); Union Europea
(Brucelas-Belgica); OMS (Ginebra
Suiza); FAa (Roma-Italia) y
Portugal.

La mision deberia especial
mente, realizar contactos y
reuniones con los Servicios
Veterinarios Oficiales de los paises
y Organismos lnternacionales
mencionados, proporcionando la
informacion cientifica y tecnica
necesaria para defender la posicion
uruguaya como pais libre de EEB;
teniendo en cuenta que, para la
aprobacion final de medidas
sanitarias por parte de las
autoridades politicas de la Union
Europea, es relevante y decisiva la
opinion de los tecnicos veterinarios
especialistas que los asesoran.

h. Solicitar ala OPS/OMS, FAO
YOIE, la realizacion de una reunion
a nivel de paises miembros del
Mercosur, para analizar la
problematica .de la EEB y su
repercusi6n en salud animal y
humana y en el comercio de
productos pecuarios.

La misma podrfa concretarse en
Montevideo durante el ano 1996.

i. Se ha preparado un equipo de
veterinarios oficiales en el
extranjero, para el diagnostico
clinico e histopatologico de la
enfermedad, que depende del
DILAVE "Miguel C. Rubino".

j. La Direccion General de
Servicios Ganaderos del Ministerio
de Ganaderia, Agricultura y Pesca
ha preparado documentacion
tecnica en la materia, para difundir
el conocimiento de la encefalopatia
en todo el pais, especialmente a la
profesi6nveterinaria y productores
pecuarios.

k. Es importante destacar que,
para enfrentar mejor posicionados
los riesgos de introduccion de esta
enfermedad, las medidas de
gobiemodeben tenerespecialmente
en cuenta los informes, aseso
ramientos y recomendaciones
tecnicas, tal como ha sucedido y
con capacidad de resistir presiones
que siempre pueden existir.

1. La adopci6n de estas medidas
recomendadas por los servicios
tecnicos ha contado con el apoyo
del Poder Ejecutivo y tambien, con
el respaldo unanime de las
Instituciones que integran la
CONAHSA (S.M.V.V.; A.R.U.;
F.R.V.; C.A.F.)
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Apendice 1

Caracteristicas del Agente Infeccioso

Esterilizaci6n Fisico-Quimica
de la EEB (BSE)

La infeccion por estos agentes no provoca reaccion
inmunitaria, de modo que en la practicano existe
actualmente forma de detectar la infeccion en los
animales vivos.

Los agentes del prllrigo lumbar (scrapie) y por
deduccion de la EEB (BSE), danmuestras de resistencia
excepcionalmente al calor, a los rayos ultravioletas, a
las radiaciones ionizantes y a los desinfectantes
quimicos.

Los dos agentes infecciosos mencionados, parecen
reaccionar del mismo nlodo a la inactivacion fisica y
quimica.

El calor humedo garantiza una inactivacion mas
eficaz que el calor seco. El metodo de inactivacion del
agente de la Enfermedad de Creudzfeldt-Jakob, que
utilizan los hospitales y laboratorios del Reino Unido,
se basa en los estudios sobre el agente del prurigo
lumbareimpticalaesterilizacionconvaporenautoclave
a temperaturas comprendidas entre 134° a 138°C,
durante 18 minutos a 207 hPA (tiempo y temperatura
constantes). Algunos lexperimentos recientes han
mostrado que con temperaturas mas bajas pueden
quedar residuos de infecciosidad.

El hipoclorito de sodio que proporciona un 2%
(20.000 ppm) de cloro libre activo, durante 1 hora a

20°C efectivo.
La soda caustica (hidroxido de sodio) 1 N 4% 02 N

8% durante 1 hora a 20°C, puedc servir tambien como
desinfectante, aunque con este tratamiento pueden
quedar residuos de infecciosidad. Los resultados de un
estudio experimental complejo sobre los sistemas
industriales de transformacion de despojos animales
que se utilizan en la Union Europea V.E. para la
produccion de harinas de came y hueso, han revelado
que dos de los procedimientos utilizados, no permiten
esterilizar el agente de la EEB (B5E).

5e ha detectado infecciosidad en las harinas de
came y hueso, pero no en el cebo, elaborados con esos
dos procedimientos, a partir de despojos de animales
a los que se habian agregado, cerebro y medula espinal
de bovinos enfermos de EEB. Ambos procedimientos
quedaron prohibidos para la transformacion de
despojos derivados de rumiantes.

Continuar los experimentos sobre la esterilizacion
con calor hUmedo en escala industrial y de laboratorio
conel agente de la encefalopatia espongiformebovina.

Copia del Documento aclaratorio delcapitulo3.2.13
del Codigo Zoosanitario Intemacional de la O.l.E.
Oficina Internacional de Epizootias, relativo a la
Encefalopana Espongiforme Bovina. EEB (BSE) (Ano
1994).
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Apendice 2

MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GANADEROS

Montevideo, 15 de enero de 1996

Visto: las condiciones de vigilancia
epidemio16gica exigidas por la Oficina Intemacional
de Epizootias (O.1.E.) para ser reconocido como pais
libre de Encefalopatia Espongiforme Bovina (E.E.B.)
aprobadas por los paises miembros en 63a. Sesion
General, celebrada en el mes de mayo de 1995.

Resultando:
I) la necesidad de implementar un Sistema de

Vigilancia Epidemiologica contra la E.E.B. y otras
enfermedades que afectan elSistemaNervioso Central,
a satisfaccion del Codigo Zoosanitario Intemacional
de la O.l.E., a los efectos de ser reconocidos como pais
libre de dicha enfermedad;

II) ninguna de las Encefalopatias Espongiformes
Transmisibles tales como E.E.B. 0 Scrapie ha sido
registrada 0 sospechada, constituyendo por 10 tanto
enfermedades exoticas;

III) adicionalmente el sistema permitira monitorear
otras enfermedades tales como la Rabia, cuyo ultimo
brote registrado fue en 1966;

Considerando:
I) que la E.E.B. es una enfermedad incorporada

como Encefalopatia Espongiforme Transmisible al
articulo segundo de la ley 3.606, de 13 de abril de 1910,
por el decreto 351/994 de 9 de agosto de 1994, ultimo
arnpliatorio de la nominade enfermedades establecidas
por el mencionado articulo;

II) las enfermedades listadas en el articulo segundo
de la ley citada ut supra son de denuncia obligatoria
para tenedores de animales a cualquier titulo asi como
para veterinarios, previendo dicha norma sanciones
para los omisos;

Atento: a 10 dispuesto por, las leyes 3.606 de 13 de
abril de 1910 y 16.082 de 18 de octubre de 1989, al
Codigo Zoosanitario Intemacional de la O.l.E. y al
decreto 351/994 de 9 de agosto de 1994;

La Direccion General de Servicios Ganaderos
RESUELVE
Art. 10 (Denuncia) Todo propietario 0 tenedor de

animales a cualquier titulo 0 que tenga conocimiento
que un animal domestico, de compania, de zoologico
o perteneciente a la fauna en cautiverio que presente 0

muera con sintomatologia nerviosa 0 con trastomos
locomotores de origen central, debera ser denunciado
en la Oficina de los Servicios Ganaderos Zonales 0

Locales mas cercana. Esta denuncia obligatoria se hace

extensiva a los Veterinarios privados y funcionarios de
la Direccion General de Servicios Ganaderos.

Art. 20 (Atencion) Los Servicios Ganaderos Zonales
o Locales, deberan avisar dentro de las 24 horas de
recibida la denuncia, por via fax 0 telef6nica a la
Direccion General y concurrir en forma inmediata al
predio a los efectos de realizar la investigaci6n
epidemiologica y la interdiccionpreventiva del mismo.

Art. 30 (Equipo de Especialistas) La Direcci6n
General enviara un equipo de especialistas, quien sera
el encargado de efectuar el seguimiento del caso, la
necropsia, si correspondiere y la eventual destruccion
del cadaver, asi como la extracci6n del material para
estudios de laboratorio.

Art. 40 (Procesamiento) Los materiales extraidos
seran procesados en la Direccion de Laboratorios
Veterinarios de acuerdo con las tecnicas descriptas en
el Capitulo B.13 del Manual de Pruebas Diagn6sticas y
Patronizacion de Vacunas, O.l.E., 1992, asi como otras
tecnicasnecesarias para llegar al diagn6stico etiol6gico.

Art. 50 (Registro) Dentro delSistema deInformacion
se registraran todas las sospechas de E.E.B., Scrapie y
Encefalopatias Espongiforme Transmisibles
confirmadas 0 descartadas y diagnostico diferencial.

Art. 60 (Interpretacion) A los efectos del Codigo
Zoosanitario de la O.l.E., cada sospecha confirmada
debe considerarse y registrarse como un foco
independiente.

Art. 70 (Predio Infectado) Si eventualmente se
confirmara E.E.B. 0 Scrapie 0 cualquierotraenfermedad
ex6tica, la Direcci6nGeneralde los ServiciosGanaderos,
determinara oportunamente las acciones a seguir con
el predio y su poblacion.

Art. 80 (Comunicaci6n) Notifiquese el personal
tecnico de la Direccion General de Servicios Ganaderos
y pase a conocimiento de la Sociedad de Medicina
Veterinaria, a la Comision Nacional Honoraria de
Salud Animal (CO.NA.H.S.A.), a las Comisiones
Departamentales de Salud Animal (CO.DE.SA.),
teniendo en cuenta su responsabilidad y participaci6n
en el Sistema de Vigilancia Epidemio16gica objeto de
esta resoluci6n.

Art. 90 (Publicacion) Estaresoluci6n tendra vigencia
despues de ser publicada en dos (2) diarios de
circulaci6n nacional.

(Fdo.: Dr. Dante H. Geymonat, Director Gral. de
Servicios Ganaderos)
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INTRODUCCION

La utilizacion correcta de
antihelminticos no es 1m problema
de facil soluci6n si se Jpretende dar
al productor agropf~cuario una
respuesta seria y global al control
de los parasitos interriOS del ovino.

La resistencia aI\tihelmintica
(RA) lentamentenos va impulsando
a cambiar nuestro enfoque sobre el
control antihelmi.ntico de las
endoparasitosis, creando la nece
sidad de una atencio,n cada vez mas
personificada del establecimiento
agropecuario (a 10 sumo de
pequefios grupos), endonde elexito
terapeutico depenciera cada vez
mas de un correcto diagnostico de
situacion a nivel (Ie predio, a la
utilizacion de medidas de manejo
complementarias y a la adecuada
capacitacion del productor (3).

La correcta seleccion de un
antihelmintico comienza por la
elecciondelgrupoyprincipioactivo
efectivo de acuerdo a las
circunstancias epi,demiologicas que
vive cada esta'blecimiento en
particular.

Luego, y no antes del
diagnostico, es :necesario prestar
atenci6n a la r ejor calidad de
elaboraci6ny co trol de producci6n

de las drogas con caracteristicas
simil~res que ofrece el mercado.

La RA es en definitiva la
consecuencia de un compor
tamiento humann, que mantenido
en el tiempo, seha transformado en
un problema genetico animal de
muy dificil solucion.

La RA no permite la
universalizacion de la accion de
drogas que, hace 20 afios, eran
efectivas en todo el territorio
nacional y que ahora pueden serlo
en un establecimiento y fallar en el
lindero.

Los grupos quimicos de mas
reciente in roducci6n seguiran el
mismo camino ya que hasta ahora
no se ha inventado (posiblemente
nunca se haga) el antihelmintico
I/resistente a la resistencia".

Ese comportamiento humano
puede ser modificado con una
adecuada capacitacion del
productor de manera que entienda
y participe del cambio de los
criterios convencionales sobre la
utilizaci6n de los antihelminticos.
Dicha tarea dificil, pero no
imposible, debe ser liderada por la
profesi6n veterinaria, en estrecha
colaboraci6n con el destinatario
final que es el productor agro
pecuario.

Esta afirmaci6n lejos de ser
caprichosa, se basa en una realidad
ampliamente confirmada en
Australia, Nueva Zelanda, Suda
frica y mas recientemente en los
cuatro paises del Mercosur (4),(8).

El equipo de parasitologia y los
centros regionales de la DILAVB
"Miguel C. Rubino", han introdu
cido la prueba de reduccion de
contaje de huevos conocida
comUnmente como "Lombritest",
la cual viene siendo arnpliamente
difundida por colegas del ejercicio
liberal, del SUL, compafiias
comercializadoras de especificos
veterinarios y de lapropia DILAVEe
Con las limitaciones que pueda
tener ell/Lombritest", ha mostrado
ser una herramienta id6nea para
hacer un correcto diagnostico de la
eficacia antihelmintica/genero
parasitario a nivel de campo.

Dicha herramienta no s6lo
orienta futuras medidas de control,
sino que permite al productor
visualizar en su propio estable
cimiento, el comportamiento de los
distintos grupos antihelminticos y/
o combinaciones,e incluso, la acci6n
de las distintas vias de admi
nistracion de una misma droga.

Es objetivo de esta publicaci6n,
comentar el marco teorico y la
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Educaci6n Continua
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aplicacion practica de medidas de
manejo complementarias a la
administracion oral de drogas
pertenecientes al grupo bencimi
dazole y lactonas macrociclicas

CONCE T.
4-EFICAZ

LOMBRITEST Y MANEJO
DEL ANTIHELMINTICO

reflejo de la "gotera esofagica /I que
se produce parcial 0 totalmente, en
unporcentajepequeno de animales,
aunque puede llegar a ser hasta de
un 40% (1). Dicho fenomeno es
especialmente estimulado en
animales jovenes, dosificados en
forma lenta convolu.menes grandes
de producto en los primeros 10 cm
de la cavidad bucal (5).

En estos casos el area bajo la
curva se reduce drasticamente,
como consecuencia del rapido
pasaje del producto al abomasum y
de su absorci6n/excrecion mas
rapida en orina y materias fecales
(Fig. 1).

Cuando persiste la suscep
tibilidad en las poblaciones
parasitarias, fenomenos como el
"reflejo de gotera esofagica" se ve
disimulado por la propia eficacia
del producto en los demas

Fig. 1 Concentraciones plasmaticas relativas de helnlinticos en
ovinos. Su relaci6n con el area ocupada bajo la curva

plasma (Cmax), el tiempo en que
dicho nivel se alcanza luego de su
administracion (Tmax) y del area
bajo la curva generada por la
concentracion en plasma versus
tiempo (fig. 1).

La biodisponibilidad es
influenciada por las caracteristicas
fisicoqufmicas del antihelmintico/
grupo quilnico, por 10 que el caso

que nos ocupa, es aplicable solo al
grupo bencimidazoles y lactonas
macrociclicas en aplicacion oral
(Hennessy, D; comunicacion
personal, 1995). No obstante esta
apreciacion, las cualidades
fisicoquimicas de un producto no
son 10 Unico que determinan la
biodisponibilidad de un antihel
mintico y su vida mediaen el ovino.
Estas caracteristicas pueden ser
modificadas en el propio diseno del
producto y de alguna manera, a
traves del manejo previo a la
administraci6n del anithelmfntico
(6).

Un ejemplo muy conocido es el

REFLEJO GOTERA

ANIMAlES EN PASTOREO

,
: \

EL ANTIHELMINTICO
ENELOVINO

Cuando un antihelmintico es
introducido en el
animal, en forma
independiente al
grupo quimico a que
pertenezca y a su via
de administracion,
cumple tres fases
sucesivas.

Durante la prime
ra fase, conocida
como farmaceutica,
el producto formula
do se desintegra,
solubiliza y absorbe.
En la segunda fase 0

farmacocinetica, la
droga desnuda se
ioniza, se transporta
a traves de membra-
nas y humores, se metaboliza y
excreta. En la tercera fase 0

farmacodinamica, elantihlemintico
ejerce su eficacia siempre y cuando
no exista RA.

La eficacia se ejerce a traves de
concentraciones apropiadas del
antihelmintico en el sitio de
ubicaci6n de los nematodos
(biofase) y de su concentraci6n en
sangre.

Cuanto mayor sea el porcentaje
de antihelmintico que llega a la
biofase, mayor sera su biodis
ponibilidad y en consecuencia sus
posibilidades de ser eficaz.

La biodisponibilidad se estima
a traves de la medida de la maxima
concentracion de antihelmintico en
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integrantes de la majada..Anivelde
campo dichas variaciones de
eficacia son casi imposibles de
visualizar y generalm.ente son
tomadas como un error de
dosificacion, .incluso por colegas
que realizanmuestreos dematerias
fecales 10 dias post€!riores al
tratamiento. Algunos f,en6menos
similares all/reflejo de gotera" son
conocidos desde hace mucho
tiempo, aunque mas recilentemente
se les ha encontrado la aplicaci6n
practica a estos conceptos
consideradosmas 0 menos teoricos.

Como es sabido, la RA no es un
fen6meno dell/todo 0 l1lada", sino
la manifestacion grad, al de un
proceso de selecci6n geJnetica, que
usualmente se manifiesta en las
tecn'icas diagnosticas como el
"Lombritest", dentro de un amplio
rango de efectos del antiJ:lelmintico.

En la practica projfesional es
posible encontrar establecimientos
que mantienen poblaciones de
nematodos altamente susceptibles
aun antihelmintico determinado
(>95% de control) y otros cuyos
porcentajes de control oscilan entre
la ineficacia totaI (0/0 control=O) a
valores cercanos al nive Lde corte de
950/0.En el primer caso la buena
eficacia del antihelmultico(S) nos
permite actuar con m.as tranqui
lidad, no siendo necesario tomar
otras medidas que la r01tacion anual
con otro grupo quimico, evitar una
alta frecuencia de dosificacion y
por sobre todas las casas, utilizar
medidas demanejo que maximicen
su efecto.

En el segundo casoJI porcentajes
de control fiUy bajos (ejem: 0-85%)
la decision pasa por el cambio
inmediato a otro gnJlpo quimico
(siempre y cuando est,e sea eficaz).

Otro problema surge cuando la

eficacia de la droga comienza a
descender (hasta alrededor de un
850/0) Ysolo queda~grupo efectivo
con quien rotar. 5i se sigue
utilizando s610 el grupo efectivo
sin rotaci6n anual, se llegara
indefectiblemente a la RA.

En este tipo de situaci6n de
emergencia, es necesario comenzar
a tomar otro tipo de medidas, que
en situaciones normales, pueden
resultar impracticas. Una de ellas
es realizar un manejo diferencial de
los grupos I (bencimidazoles) y III
(lactonas macrociclicas) tal como se
ha venido divulgando en pasados
cursos de Educacion Continua.

DOSIFICACION YAYUNO

Es sabido que el rumen es un
reservorio natural de antihel
minticos aplicados por via oral,
retardando el pasaje de la droga a
nivel del tracto gastrointestinal. 5u
propio volume (alrededordecinco
veces el del abomasum) y las
caracteristicas de su contenido,
hacen que lacapacidad de retenci6n
en el tiempo sea aproximadamente
12 veces mayor a la del abomasum,
no solo debido al contenido liquido
sino porque existe una cierta
absorcion de droga por parte del
material fibroso (6). Dicho tipo de
"atrapamiento temporal" puede
explicarporquecuandosecompara
en el"Lombritest" a un levamisole
del mismo origen en sus
presentaciones oral e inyectable, se
pueden encontrar diferencias hasta
de un 20% de control a favor de la
formulaci6n inyectable (Nari, A. no
publicado, 1991). La accion
diferencial entre las dos formula
ciones de levamisole, es tipica de
antihelminticos que necesitan altas
concentracionesenunperiodocorto

de tiempo para expresar su acci6n
neuro-muscular en los nematodos.

Tambien se ha demostrado que
variaciones en los niveles y tipo de
forraje consumido pueden afectar
lavelocidad del transito digestivo y
elperfil fa macocinetico de la droga
(Hennessy, D., comunicaci6n
personal, 1995).

La importancia practica de
aumentar el area bajo la curva en
dos grupos de antihelminticos de
acci6n muy diferente sobre los
nematodos, como 10 son los
bencimidazoles y lactonas macro
ciclicas, se basa en el principio de
que ambos grupos necesitan dosis
altas (dentro de las recomendadas
paracadagrupo) y persistentes para
ejercer y /0 aumentar su acci6n.

Un buen ejemplo es el grupo
bencimidazole, que actua blo
queando la producci6n de energfa
anaer6bica del parasito. Durante
un lapso de tiempo los parasitos
pueden regular el bloqueo, redu
ciendo sus demandas de energia
(ej.: las hembras dejan de poner
huevos) 0 utilizando otras vias
altemativas que los hacen menos
eficientes. 5i e1 b10queo metab6lico
es suficientemente intenso (dosis
alta) 0 persistente (eliminaci6n mas
1enta) se produciran cambios
irreversib1es con la muerte de los
parasitos. Cuando las poblaciones
parasitarias comienzan su camino
hacia la RA las necesidadesmetab6
licas tambien se modifican, por 10
que sera necesario cada vez mas
dosis y tiempo de exposici6n para
obtener los mismos resultados. La
via de administraci6nes importante
en e1 grado de eficacia de los
bencimidazoles menos solub1es
como 10 son el albendazole,
fenbendazole y oxfendazole y los
pro-bencimidazoles.

Vol 31 N2 Jl28 OCTUBRE - DICIEMBRE 1995



rebantel y netobimin Por el contra
rio, la via de admini traci6n es me
no importante en 10 bencimi
dazoles rna oluble (ejem.
mebendazole) cuando son admini 
trado en do i alta .

Como e ha dicho anteriormen
te, la variaci6n de pH en el
abomasum puede producir cambio
fiUy importante en la relaci6n dro
ga ionizadaJdroga no ionizada (7).

El punto clave en e ta medida
de manejo e mantener el mayor
tiempo po ible la droga en el
rumen, a 10 efecto de aumentar
la persi tencia del antihelmintico y
en consecuencia el area bajo la cur
va (figura 1).

En e te sentido es recomenda
bl

DROGA

PR MERADO I

DO I DOBLE

EGU D DO I
NIC 12HORA

MA TARDE

TIEMPO

Fig. 2 Concentraciones plasmaticas relativas de antihelmintico en ovino .
E trategia para fa utilizacion de dosis dob/e.

* Mantener durante 24 hora , la
categorfa que e de ee do ific r
en un piquete con fiUy poco 0

ningun acce 0 al forraje. Lo
animale pueden er encerrado
temprano en I manana y deb n
tener libre acce 0 1agu

* La do ificaci6n debe er dada en
la manana iguiente, teniendo
en cuenta toda las considera
cione conocida para un buen
tratamiento, pero muy e pecial
mente la de calcular la do i de
cuerdo al animal rna pe ado.

Para 10grar un mejor efecto, e
conve'liente mantener 10
ovino en el piquete por alrede
dor de 6 hora rna, a 10 efec
to de no u pender el ayuno en
forma inmediata a la do ifi
caci6n.

BAJA EFICACIA Y DOBLE
DOSIS

Cuando I profe ional adviert
una b j n la eficacia del
antih Imfntico a la do i recomen
dada, e natural que tienda a utili
zar do i doble del producto par
re tablecer u fecto. Dicha reco
mendaci6n p rece 16gica, i e pien-
a que, tanto 10 bencimidazole

como 1 lactona m crocicilicas
on compue to que tienen un am

plio margen de eguridad y en el
ca 0 de e te ultimo grupo, ha man
t nido a nivel mundial un muy
buena acci6n contra Trichos
trongilus colubriformis, que e el
n matodo ill probl matico desd
el punto de vi ta d la R.A. Si bien
a tr ve de e ta deci i6n e aumen
ta 1 biodi ponibilidad de la droga
e pecialmente por un aumento del
Cmax en pIa rna, no e obtiene un

aumento u tantivo del area bajo
la curva. Una mucho mejor efica
cia, puede er lograda dividiendo
la doble do i ,en do do i unic
eparada pOl 12 hora . E t m di

da puede er complement da par
el ayuno previo.(figura 2)

CONSIDERACIO ES
GENERALES

El advenimiento de producto
de amplio e pectro y muy bu n
eficacia parecfa haber terminado
con la nece idad del diagno tico
veterinario, ya que el para ito
enemigo perdia terreno frente un
ar enal terapeutico cada vez m'-
ofi ticado y podero o. Hoy 10

tiempo han cambiado y el n
migo ha reaccionado con el arma
mas po'derosa que pueda t n r
una e pecie para perdurar n 1
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tiempo. Dicha arma e llama
adaptacion ...a traves de una guerra
en donde 10 importante e re i tir
progre ivamente al anti] elmintico,
in pre tar atencion al numero de

baja que cada ataque terapeutico
produzca.

EI criterio de mue.rte ver u
obrevivencia de a esp1vcie, puede

tener meno entido en peci de
baja eficiencia reprod ctiva, pero
10 nematodo ga trointe tinale
pueden dar e ellujo de perder lni
Ie de millone d oIda.do en una
guerra in tiempo . Su tremendo
potencial biotico Ie ha permitido
obrellevar con exito 10 embat

de una tecnologia cad. vez rna
perfecta y co to a .

Dicha apreciacion lejos de er
derroti ta, intenta acar en efianza
del pa ado, perc con un profundo
re pete a ese pequeno y ca i insig
ni ica te nematodo quien in nin
gun tipo de apayo conservacioni ta,
e capaz de "poblar" un e tableci
miento a trave de uno<' poco 0

breviviente , en un tiernpo mucho
menor del que utiliza nue tro pro
ductor en destetar au; corderos.

En. este entido, e) necesario
con iderar que la 0] a obrevi
vencia de 200 hembra de
Haelnonchus contortus en una ma
jada de 1000 cordero (0,2
menatodo/animal) repre enta una
contam' nacion potenci; I de 60 mi
llone de huevo al me . Suponien
do que una gran parte de la for
ma no para itaria mueran en la
pa tura y que 010 el 0.05% logre
infe tar 10 cordero nuevamente,
la cifra a cendera a 30 nematodos/
animal (15 hembra /animal). E 0
ignifica que a 10 do me e de

haber comenzado la hi toria, un
aparente ligero aumento de la car-

ga para itaria e cap z de producir
9.000 millone de h eva yaumen
tar 150 vec la ta a de contamina
cion inici I.

En un minario reciente orga
nizado por la Univer idad de "Nue
va Inglaterr 'y el CSIRO en
Armidale, Au rali , e reconocio
la importancia del diagno tico tem
prano de la RA y d 1 capacit
cion del productor para que pueda
interpret . 10 mbio que el co
nocimiento cientffico/t cnologico
va generando (2).

En p f e vi d de arrol1o
donde cad v z rna tendremos que
privilegiar al conocimiento adecua
do obr 1 r ur 0 bund nte, el
M"dico Veterinario, n forma con
junta con el e ten ioni ta d ber"
cumplir con e funcion. Nue t a
prof ion cuent con todo 10 ar
gumento tecnico para hacerlo
aunque mucho de no otro debe
rno 01vidar e1 rol con ervador y
pa ivo con que u ualmente enfoca
mo el control de 1 para ito i
ga troint tin Ie .
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