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£1 dia 6 de agosto pasado tuvo lugar la instalaci6n
de la Academia Nacional deVeterinariay la investidura
oficia! de los primeros miembros titulares de este
orgal ·smo.

Las designaciones respeclivas recayeron en los
Dres. A. Gonzalez de Goldemberg, B. Szyfres, M.
Cagtloli Lanso , J. A. Rodriguez Garcia, W. Garda
Vidal, J. M. Mattos Casal, H. Fontaina y A. Perez Riera.

La ceremonia respectiva se cumpli6 ell los Salones
d 1 Palacio Taranco con asistencia del Ministro de
Educaci6n y Cultura, doctor Guillermo Garcia Costa
y de numeroso publico.

Luego de la leclura del acla de designaci6n,
re lizada por el Sr. Oscar Perdomo, Secretario de la
COlllisi6n Especial que efectu6 los nombramientos,
hizo uso de la palabrael delegado de laSMVUen dicha
Comisi6n, doctor Nelson Magallanes, cuya exposici6n
se transcribe mas adelante.

En nOlnbre de los Academicos electos, el Prof. W.
Garcia Vidalagradeci61adistinci6ndequeeranobjeto
y expres6la voluntad de todos porcumplir en los mas
breves plazos posibles las etapas de organizaci6n que
deberan llevarse a cabo para hacer de la Academia un
organismo con viva presencia en el medio.

Cerr6 el acto el Ministro Garcia Costa quien
manifest6 satisfacci6n por la culminaci6n de las
gestiones que penniten poner en marcha la Academia
y adelallt6 su apoyo a las necesidades que habran de
suscitarse en el futuro.

En la oportunidad expres6 el Doctor Magallanes:

/I Antes de darnoticia de10 actuado porla Comisi6n
Especial que tuvo a su cargo 1a designaci6n de los
primeros miembros de la Academia Nacional de
Veterinaria esconvenienterecordar, p raconocimiento
general, el camino recorrido desde que surgi6 la idea
de crearesta Academia hastaelmomenta trascendente
de Stl instalaci6n e investidura de los Academicos
electos.

Hacecuatro afios, a instancias del Prof. R. Caffarena,
un grupo de colegas - en su mayoria docentes de la
Facultad deVeterinaria-asumi6la iniciativade instituir
un organismo de tal indole y comenz6 a recorrer lenta
pero perseverantemente, las etapas de consulta,
discusi6n y preparaci6n de un proyecto de texto legal
que dieraa laprofesi6nel dercho de cumpliractividades
academicas.

La acci6n de dicho grupo fue apoyada por la
Facultad y por la Sociedad de M. Veterinaria y a su
debido tiempo por colegas integrantes de una rama
del Parlamen 0 Nacional que tomaron a su cargo la
responsabilidad de presentar y defender en Camara
un proyecto de ley que obtuvo media sanci6n a fines
del anterior penodo de gobiemo y aprobaci6n fonnal
completa durante la actuallegislatura.

Con el NQ 16.1981a ley de creaci6n de la Academia
Nacional de Veterinaria fue promulgada el 13 de
agosto de 1991.

Desdeesemomenta laVeterinarianacionaladquiri6
derecho a incorporarse al corto numero de academias
cientfficas y culturales que existen al presente en
Uruguay y, como es natural, se vi6 enfrentada
enseguida a la tarea de escoger, entre mas de dos mil
componentes de laprofesi6nenelpats, a losencargados
deocuparlossitialesacademicosaquehacereferencia
el Art. 29. de la ley; esto es, entre 2 y 4 titulares, 0 sea 1
a 2%del conjunto.

La honrosa y diflcil misi6n de elegir al nucleo
fundacional de la Academia rue confiada a una
Comisi6nEspecial de seismiembrosque representaron
a distintos 6rdenes e instituciones vinculadas con la
actividad profesional. Dicha Comisi6n fue instalada
por el Sr. Ministro de Educaci6n y Cultura, doctor G.
Garcia Costa, ellS de junio de 1992. Fue presidida por
el Dr. R. Casas Olascoaga y estuvo integrada por los
Dres.: A. Castillo, R. Caffarena, C. Quinones, E..
Giambrono y N. Magallanes.

Aunque las posibilidadesde elecci6neran amplias,
puesto que la Comisi6npodia designarhasta cuarenta
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Academicos, prevaleci6 en sus miembros un criterio
de selecci6n muy rit~roso. -

Par iendo de labaseque las Academias de Ciencias
constituyen, junto con las de Artes y Letras y las
Universjdades, los 6rganos mas representativos del
nivel,culluraldeunpais, seconsider6no 8610pertinente
sino indispensable clue sus miembros sean personas
con relieve y condiciones de relativa excepci6n; es
decir; con preparaci6n cientffica elevada evidenciada
a traves de ejcutorias relativamente extensas; de
reconocida probidad y objetividad; con adecuada
visi6n de los problemas que en su campo al pais Ie
interesa resolver; y preocupadas por estimular la
investigaci6n, alentar y proteger el trabajo intelecrual
y difundir losconocirneintosadquiridos,habidamenta
de la importancia ca<ia vez mayor que la Ciencia tiene
en el progreso cultulral y material de las naciones.

En ese entendido, y sin perjuicio de apreciar con
satisfacci6n que la veterinaria nacional cuenta entre
sus ~omponentesun numero significativo de colegas
con atributos teCl\icos y humanos dignos de
consideraci6ny respecto generales,laComisi6nadopt6
un criterio selectivo E~stricto, como consecuencia de la
cual resultaron elegidos en primera instancia 0 ho
profesionales cuyas trayectorias y condiciones
personalesconstituyE!nmotivo de orgullo paranuestra
colectividad.

Sonellos: laOra. A molfa Gonzalez deGoldemberg
y los Ores.: Boris Szyfres, M. Cagnoli Lansot, Juan A.
Rodriguez Garcia,WalterGarciaVidal,Jose M. Mattos
Casal, Hugo Fontaifi.a y AIdo Perez Riera.

No es esta, obviamente, ocasi6n de concretar en
detalle los antecedelntes de cada uno de ellos. La
profesi6nengeneral losconocebienynuestra Comisi6n
losexa~6conparticular detenimiento enel curso de
las sesiones reallZadci s.

Bastara decir, a manera de ejemplo, que la
personalidad del Dr. Szyfres, traspas6 hace mucho
tiempo las fronteras del pais y que su prestigio es
grande en los ambitos medico y veterinario
internacional, tanto por su brillante gesti6n como
Director del Centro panamericano de Zoonosis como
por publicaciones cientificas que son materia de
consulta ineludible ell el campo de las enfennedades
comunes al hombre y los animales.

Mas que a el, su designaci6n como Academico
honra a quiene tuvimos oportunidad de rendir tributo
de reconocimiento a SlUS virtudes.

ConceptossimilarE~scabeformularrespecto a todos
los colegas designa4ios. Fi~ran entre ellos dos
Profesores Emeritos dIe la Facultad de Veterinaria -los

doctores Cagnoli Lansot y Rodriguez Garcia- con
medio siglo de ejercicio destacado en la actividad
docente y en instituciones publicas y privadas; dos
catedraticos con actuaci6n profesional igualmente
prolongadas y relevante: los Ores. Mattos Casal y
Walter Garcia Vidal, este ultimo ex-Presidente ySocio
de Honor de la Sociedad de Veterinaria, miemb 0 de
su Tribunal de Honor y redactor principal de su
revista; un colega que desempefi6 con brillo las
Presidencias de la AgruJ?aci6n Universitaria del Uru
guay y de Ia caja de Jubilaciones Profesionales: el Dr.
Hugo Fontaifia Erro, colaborador pennanente de la
instituci6n gremiaI; y un colega con larga actuaci6n en
el interior del pais- el Dr. Aido Perez Riera- cuyas
sobresalientes condiciones tecnicas y personales Ie
han ganado un lugar de excepci6n en la consideraci6n
profesional y general.

Y redondeando la n6mina, una mujer - la Ora.
Amolfa G6nzales de Goldemberg-una de lasprimeras
representates del sexo femenino graduadaVeterinaria
en Uruguay, quien hasta su retiro de la actividad
oficial fue funcionaria ejemplar del Ministerio de
Ganadel1a, Agricu~tura y Pesca en el cual ocup6 car
gos de elevada jerarquia, aunque su galard6n mas
preciado es, quiza, su condici6n de fundadora,
Presidenta y animadora incansable de la Asociaci6n
deMujeres Colaboradorasde IaVeterinaria, instituci6n
que desde hace 42 anos desarrolla en nuestro medio
una gesti6n destacada.

Tales son, expuestosconparquedad,losprincipales
titulos que ostentan los Academicos nombrados. Con
ellos queda formado el nucleo inicial de miembros
titulares, cuyo primer cometido sera designar otros
academicos en cantidad suficiente para el
funcionamiento regulardel instituto, para luego dictar
entre todos las nonnas estatuarias y reglamentarias
queson de ordeny,paralelamente, realizar las gestiones
que permitan el efectivo accionar de la Academia, en
16 cual cifra grandes esperanzas la profesi6n toda.

Quiero,antesdefinalizar, hacerpublico, ennombre
de mis compafieros Academicos,nuestra mas efusiva
felicitaci6n a los flamantes Academicos, a quienes
auguramos exito en su gesti6n futura y, asimismo,
agradecer al Sr. Ministro y a sus colaboradores las
facilidades concedidas para el funcionamiento de la
Comisi6n, que sin duda sonun anticipo auspicioso de
la atenci6n que el Ministerio de Educaci6n y Cultura
brindara a la Academia.

Gracias tambien a todas las personas que con su
presencia han dado realce a este acto.

Consejo Directivo
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Una encu sia a 382 produclores rurales confirm6 que
las n1iasis culjn as son entid des de gran importancia
e on6mlca en la e Ilotaci6n rural uruguaya.

Las miasis ocurrieron en la totalidad de los
es tableci mientos encues t dose

La prevalencia general fue de 4.5% de los vacunos y el
6.2%d los ovinos incluidos en la roues tra; de es tos animales
afectados, la letalidad general fue de 6.5% de los bovinos y
de 18.5% de los ovinos.

Se evalu6 su incidencia en las distintas zonas del pats,
resultando las zonas mas afectadas el Centro y Sur del pals
para ovinos y el U toral Sur p a bovinos. Aparecen con
frecuencia entre los meses d noviembre y abril en todas las
categoriasbovinas y 0 vinas. Encuanto a las lesiones alec tadas
en el ano r 1 vado en particular, las lesiones de ombligo en
1 rneros as! como las complicaciones de enfermedades
podales en lanares fueron las de mayor frecuencia.
Pal bras clave: BOVINOS, OVINOS, MIASIS, URUGUAY

SUMMAR)'
A survey 0£382 c ttle-raesers confirmed the finding that

skin myasis is a factor of m jor economic importance in
rural running in Uruguay.

The myasis ,-vas found in all the establishments sur
veyed.

The gen ral prevalence was 4.5% in bovines and 6.2% in
sheep included in the sample; of these affected animals the
general deathrate was 6.5% in bovines and 18.5% in sheep.

An evaluation was made according to the different
zones of uruguay. The most affected zone in sheep was the
Center and South of the country and the South in cattel.The
condition is frequent between Noverber and April in all the
categories of bo .n s and ovines. As for the lesions noted
during the year surveyed, in particular, these involving the
navel in calves as well as complicatons from foot disease in
sheep proved of most common occurrence.

Key words:
CATTLE, SHEEP,MYASIS, URUGUAY
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INTRODUCCION

Lasmiasis cutaneas cor slituyen
iJnportantes problelnas sanitarios
en la producci6n ovina y bovina de
la zonas tropicales y subtI'opicales
del continente sudamericano. La
alta incidencia econ6mica en la
empresa rural de estos l)afses se
debe a su repercusi6n en E~l es ado
clinico de los animales afec ados y
a su elevado fndice de lE~talidad;

esta relacionada, par 10 anlo, a la
perdida directa de animales,

rdidas en producto, peso, leche,
lana, a los daiios provocados en la
piel y cuero para ind'ustria y
tambien a los tratamientos que
requieren productos q\lfmicos
especlficos y a una alta Olano de
obra en recorridas y ctlidados
especiales de los al1 imales
afectados.

En nuestro pats, asf corno en el
res 0 de la regi6n sudamericana, se
ha descrito a CochJiomvia
hominivorax como el dfptero
responsabledelasmiasisp 'lmarias,
infestando todo tipo de heridas
contaminadas can sarlgre y
exudados 0 mismo consecreciones
normales; de una herida
contaminada con larvas escurre un
exudado particular qUE~ atrae
activamente a nuevas moscas por
10 que la reinfestaci6n es co,nstante
10 que junto a 10 breve de su ciclo
hacen que estas lesiones nliasicas
sean de rapida evoluci6n
desfavorable.

Estudios realizados f!n Rio
Grande do SuI, Brasil, indican que
la incidencia mas alta de C.
hominovorax seproduce durante las
epocas mas calidas del afio con
temperaturas medias supeI'iores a
18QC. coincidiendo COIl alta
pluviometna. (3)

A pesar de que se ha descrito
que estas moscas califc)ridas
pueden trasladarse por distancias

largas (se les ha recuperado a mas
de 290 km de los lugares donde se
liberaron) es muy probable qu en
condicionescorrientes los rraslados
frecuentes de las mismas sean
limitados a unos 5 a 10 km; en
Uruguay se puede cons·derar que
probablemente las poblaciones de
estas moscas de miasis alcancell
dimensiones particularmellle
importantes en zonas ecol6gicas
relativamente circunscriLas, aun
que la dispersi6n geografica
alcanza a todo el pals.

EnUruguay,las miasiscu taneas
constituyen un problema de
dimensiones significativas va
rjando segUn las zonas y los aiios;
el productor rural lorna medidas
como tratamientos curativos 0

preventivos con productos
comerciales 0 preparados caseros,
en cada caso, con exilos variables.
Pero, mucho mas alIa de esto, es
necesario que en el futuro se
consideren en estas ZOllas las
posibilidades de medidas de con
trol regionales (incluyendo areas
de pafses vecinos) u ilizando
metodos que hagan disminuir
marcadamente las poblaciones de
moscas responsables de estas
afecciones como es el caso de la
Tecnica de los Insectos Esteriles
(TIE) la que ha dado muy buenos
resultados en los programas de
erradicaci6n en Estados Unidos de
America yen Mexico.

La implementaci6n de nuevas
medidas de control requieren una
previa evaluaci6n de la dimensi6n
de estos problemas. Con ese fin se
realiz6 el presente estudio
determinado prevalencia e
incidencia de la miasis cutaneas en
Uruguay.

MATERIAL Y METODOS

Durante el mes deJulio de 1988
Be realiz6 con la participaci6n de

un grupo de 16 estudiantes de la
facultad de Veterinaria una
encuesta a productores en la que se
requiri6 aportar informaci6nsobre
presencia, prevalencia y
significaci6n de las miasis a nivel
de establecimiento pecuario
durante el perlodo Enero a Mayo
de 1988, es decir, en el perfodo de
moscas inmediato anterior.

Fueron encuestados 382
productores rurales, incluyendo
todo tipo de explotaci6n tanto en
su orientaci6n como en su
extensi6n.

Ademas de la ubicaci6n y las
caracteristicas de explotaci6n, se
relevaron datos como:

- cantidad de animales par
especie que tuvieron miasis

- categorias afectadas por
especie animal

- lesiones miasicas mas
frecuentes por especie animal

- mes de comienzo y de
tenninaci6n de las miasis en el
establecimiento

- cantidad de animales
muertos por miasis

- formas de control usadas

Los productores encuestados
~eron de los departamentos:

*Artigas, Salta, Paysandu y Rio
Negro (Zona Litoral orte)

*Soriano Coloniay Flores.(Zona
Litoral Sur)

* Cerro Largo, Treinta y Tres,
Lavalleja, Tacuaremb6, Durazno,
Florida, Maldonado (Zona Centro
Sur) Tal como se muestra en forma
zonificada en la fig.l.
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Las vacuna Coopers elaboradas por tecnicos
uruguayos erradicaron la aftosa en Chile y
conf·rmaron su eficacia en todo el mundo.

En Uruguay la ucha antiaftosa no comenz6 ayer,
fue en 1954que las vacunas Coopers comenzaron
a proteger el ganado uruguayo, cuando aun no
existfa la vacunaci6n obligatoria, ni se habra
creado DILFA.

Despues de 38 arios y 450 millones de dosi
elaboradas, las vacunas Coopers junto al
ganadero uruguayo celebran hoy la obtenci6n de
este logro:

II

,
a ac

vac 0
1 ano de protecci6n

., 'I
I

Una Campania Pitman-Moore



Artigas

Salta

Paysandu

Rio Negro

Cerro Largo
Trei. y Tres
Lavalleja

Tacuaremb0
Durazno
Florida
Maldonado

DEPARTANENTOS

DE ESTUDIO

~
Flores
Soriano
Colonia

ZONAS

Litoral
Norte

Litoral
Sur

Centro
Sur

.1:ZONAS/DEP

Fig. 2: T MPERATURA Y PLUVIOMETRIA PROMEDIOS
MEN ALES SEGUN ZONA
Die/S? .,./88

Las zonas del· Litoral
corresponden al Litdral Oeste
unJguayo.

Debido a no contar con per
sonal para toso el pais, no se
encuestaron productorE~s de los
departamentos de MOl1tevideo,
Canelones, San JoS~J Rocha y
Rivera.

. Se registr6 la tempE~ratura y
pluviometrla correspondiente al
perfodo de tiempo er que se
averigu6 sobre la significaci6n de
las miasis y a los distintos
departamentos en los que se
realizaron entrevistas.

RESULTADOS
La to alidad de los 382

productores encuestados tuvieron
casos de miasis len sus
establecimientos dural1.te los 5
meses de estudio.

Las temperaturas ambientales
y pluviome rias promedios
mensuales desde diciembre de1987

a mayo de 1988 en cada
departamento y zonas estudiadas

~..

:J
I

:r----

fueron como se muestra en los
promedios por zona en la fig. 2.

---_._~:

"IL

o Temperatura

/' P}uvJomelrJIl
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Trabajo Ori inal

DIJlo Porcentajes (%)
bovinos ovinos equinos

ArUgas 1.3 3.2 1.06
Salto 3.4 4.7 0.04
Pa sandu 4.1 3.5 0.04.
RIO Negro 5.7 6.4 2.41
Soriano 9.5 10.5 1.37
Coloni 8.7 14.6 0.8
Flores 5.5 4.2 1.11
C. Largo 2.7 7.5 0.8
T.y Tres 3.1 9.9 2.77
La alleja 4.5 9.1 2.71
Tacuarelllb6 4.3 2.5 sin datos
Florida 7.6 9.0 sin datos
Durazno 2. 11.5 0.8
Maldonado 1.7 9.6 1.85

En dichos382 estableeimienlos,
de un total de 180.189 bovinos
iI1cluidos en la nlueslra, 8.199
fueron reportados eOino afeetados
e11 esa tenlporada por rniasis, 10
que representa un 4.5 % de los
bovinos, mientras que de un total

de 384.781 ovinos ineluidos ell la
muestra 23.879 se reportaron
afeetadosporrniasisloquesignifica
un 6.2% total en el pais.

Losporeentajesde animales que
se reportaron afectados por
departamento son los siguientes:

Comparando los datos
obtenidos de ovinos y bovinos se
observa que los porcentajes de
animales afeetados son en general,
a excepci6n de Paysandu, Flores y
Tacuaremb6, superiores en ovinos'
que en bovinos.

Los departamentos en que se
reportaron mayores prevalencias
en ovinos - superiores al 9.9%
fueron los de Soriano, Colonia,
Treinta y Tres y Durazno. Con
porcentajes entre el 5 y el 9.6%,
fueron los de Rio Negro, Cerro
Largo, Lavalleja, Florida y
Maldonado. En los demas
departamentos, los porcentajes
fueron inferiores al 5%.

Los departamentos de mayor
prevalencia enbovinos, superiores
al 5%, fueron los de Rio Negro,
Soriano, Colonia, Flores y Florida.
En Soriano, Florida y Colonia, los
poreentajes de bovinos afectados
fueron superiores ~l 7.5%.

Esla prevalel1cia en bovinosy muestra en la fig.3.
ovinos por departamento se

• 3: PREVALENCIA EGU DEPARTAMENTO
BOVINOS Y OVINO

OvlnC5Bovlnoa
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Los resultados divididos por zonas son los sigui ntes:

-241 resps.
-95 resps.
-76 resps.
-45 resps.

en bovinos:
terneros al pie
delamadre
varios
sobreafios
destetes

en ovinos:
ovejas de cria -214 resps.
borregos -124 resps.
corderos -118 resps.
otros -57 resps.

Los mayores porcentajes de
ovinos afectados se registraron en
el Centro y Sur del pais, mientras
que los mayores porcentajes en
bovinos se observaronenel Litoral
Sur. Los datos de las zonas en
conjunto muestran que los
porcentajes de ovinos afectado
fueronen todosloscasossuperior s
a14%mientras que los porcentajes
de bovinos afectados fueron
superiores aI3%.

En cuanto a las categorfas mas
afectadas, el orden en numero de
respuestas fueron los siguientes:

%

0.8

4.18

4.65

7.05

6.22

3.52

8.79

1.46

23

45

2927

9147

2775

4354

2497

10378

2984

3064

69957

Litoral Norte: Arligas, SaIto Paysandu y Rio Negro
N2
124

70060
Productores encueslados
Bovinos incluidos

Bovinos afectados
Ovinos incluidos 196734

Ovinos afectados
Equinos incluidos

Equinos afectados
Litoral Sur: Sorianot Colonia y Flores
Productores encuestados 148
Bovinos incluidos 39340

Bo inos afectados
Ovinos incluidos

Ovinos af.~ctados

Equinos incluidos 1179
Equinos aJfectados 13 1.1

Centro-Sur: Cerro Lc rgo, Treinta y tres, Lavalleja, Tacuaremb6,
DurazntO, Florida y Maldonado

Productores encues ados 110
Bovinos incluidos 70789

Bovinos afectados
Ovinos incluidos 118090

Ovinos afectados
Equinos incluidos

Equinos afectados

Las prevalenciasporzona, graficadas, fueron como 10muestra la fig.4.

.4: PREVALENCIA SEGUN ZONAS
BoviDo • Oril 0 - £quino

% dEl prevaJercla
10r---------------,

8 . .

lI\J'Jorte lIt.Sur Cent-Sur
'"'oU'

SOIinoo E2 Ov'ln06 0 EQuiroo

En relaci6n a las categorias
afectadas, las respuestas
distribuldas por zona fueron como
se expresa en los graficos de la figs.
5y6.

ObseIVamos que se reportan
afectadas todas las categonas de
bovinos y de ovinos aunque con
mayor importancia en terneros al
pie de la madre y con cierta
primacia en las ovejas de cria en
todas las zonas.

En cuanto a las localizaciones
mas frecuentes de las lesiones de
miasis, el numero ordenado de
respuestas consideradas en su
totalidad fueron como sigue:
en bovinos:
ombligo de
terneros -203 resps.
heridas en todo
el cuerpo -57 resps.
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. Trabajo Original

Las respuestas en cuanto a las
lesiones afectadas mas frecuentes,
dis i ufdasporzona,fueroncomo
se muestra en las figs. 7 y 8.

E bovinos, en la temporada en
que se d sarro116 este trabajo, la

~lt. Sur

FIt. 5: CATEGORIA AFECTADAS /ZO A
Bovino

::l J
'~'~·l I

I I
I i

::t:.::::·······..·····..························..···· .::::.::.::::::::::::::::::::::::: ::: ::::::::::":::::::":::::::1
'I I

• ~ I

40 ~ · .. ···· · .. · ··1

20 d~I········ ·· .. ·····Ii.,.,.,."." \! .. ::::~
\'" ... ~, ·:-:-.Yh I

t I.:, ..o

-15 resps.

-27 resps.

-68 resps.
-41 resps.
-21 resps.

-2 resps.
-1 resps.
-6 resps.

-24 resps.
-17 resps.

-94 resps.

ojos
heridas de
cC\"'rraci611
olTos
n ovinos:

enfennedades
podales
heridas de
sqttil

rinejvagiI a
ojos
d scole
/ castraci6n
heridas de
flechilla
ve1l6n
otros

ANTIHELMINTICO INYECTABLE
FOSFATO DE LEVAMISOL AL 22,30/0

·L
~U~

1
LABORATORIO URUGUAYd:
J.J OfSSAlINES 1831·35 Ttl 6929 '5
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4 1.07
22 5.90
97 26.01

122 32.71
75 20.10
39 10.46
4 1.07

10 2.68

Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Sin datos

Qde
respuestas

Comienzo

localizaci6n en ombligos de
terneros mamones fue la mas
importante en todas las zonas que
se estudiaron, siguiendole la de
heridas en general en todas las
categorlas.

Se observa que la localizaci6n
mas importante en la temporada
de miasis ovinas relevada fue la de
lesiones de enfermedades podales
fundamentalmente en la zona de
Celltro y Sur del pals, 10 que estuvo
en estrecha relaci6n con la
prevalencia de estas enfennedades
en la misma temporada. Esto
tambien estuvo en relaci6n con las
condiciones ahnosfericas ocurridas
durante el periodo de tiempo
estudiado, con indices
pluviometricos entre 50 y 300 mm.

Las complicaciones miasicas de
las heridas de esquila tambien se

mostraron relevantes en este
estudio en todas las zonas en que se
realiz6 la encuesta. Estas lesiones
aparecieron como de menor
cuantla, fundamentalmente por el
hecho que la muestra se hizo
durante un penodo fuera de la
epoca normal de esquila.

En cuanto a la epoca de
comienzo y terminaci6n de la
temporada de moscas y aparici6n
de lesiones de miasis, la
distribuci6n en numero de
respuestas es la siguiente:

un 0.106

Cantro-Sur

/ZONA

Zona

Lltoral Sur

E BO'VINOS
nui fr.!cuente /zona

Lltoral Norts

res;:J'J2st~8

.6: CATEGORIA
Orino

Herldae cYJ:Jld !lID ()e£traolon c:J O"nbllgo

r::::J at fOS

No, CQ rf\SOU9stas

20 I·····
I

0'

,00 I . . !
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., .
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· .. 1 ',\\\.... . ." I I... \\\'1.:-:-:- -:-:-: •••• :

'I'" \ ....

Vo128 14 ()CTUBRE - DICIEMBRE 1991



-. ... ....-. ."-". ." .~--

. Traba·0 Ori inal

Desoole/OMtr rJ}] OOla.'vr}~lna r:::J Herld.e6QUlla un Pie

W O.o8/perpecKJ 0 Otro5

En cuanto ala finalizaci6n de la
temporada, marzo es el mes en que
aparece un numero significativo
de respuestas aunque la mayoria
estim6 que es abril cuando las
miasis dejan de aparecer; de todas
maneras hay departamentos como
SaIto en que algunos productores
manifestaron que el periodo de
miasis se extiende hasta mayo 0

Cerro Largo en que las respuestas
indicaban que este perlodo podm
extenderse a junio.

La extensi6n del periodo de
miasis tambien est:a en estrecha
relaci6n can las condiciones
atmosfericas de cada ano y/0
regi6n.

Noentodoslosestablecimientos
encuestados se dieron muertes por
miasis. En los establecimientos en
los que se registraron muertes, las
respuestas fueron variables
llegando hasta un 14.2% de los
bovinos con miasis, mientras que

Centro-SurLltoral SurLltcr~1 Nort;

• . 8: MIASISEN OVINOS
Ca sa m'- frecuenle I zonas

No. a~ rOODuootas
7°1 .

30~·.................................................................................................................. . .

l p~
~: '.~~~.~'.~~ ..~::::: ~::~:I···~:····~···~·~··~·~~~:: :::: ,..~ ••••••• ::.:.::::::::..:\: :::::: ~:~:·:c~·~·~··
o

Tenl i naci6n

Las resI uesla sobre los lneses
de illicio y terminaci6n se
distribuyeroncomo sigueen la fig.9.

Octubre aparece como el mes
en q Je un numero significativo de
productores manifiesta que se
inicia la presencia de miasis; de
todas maneras, la mayoria de los
productores encuestados estim6
que es noviembre el mes de
comienzo de la ternporada de
incidencia.

NQde
respuestas

Noviembre 1
Diciembre 3
Enero 2
Febrero 24
Marzo 87
Abril 118
:rvlayo 90
Junio 36

%

0.28
0.83
0.56
6.65

24.10
32.68
24.93

9.97

. 9: EPOCAS DE ACCION
Comienzo y termlnaclon

4Or----------------------"

30 " .

20

tvleses

Comienzo ffi1] TermlnaClon
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en ovinos, las respuestas \'ariaron
entreun2.4a un32% delosanimales
afectados.

Enfndice de letalidad fu,e mayor
en ovinos que en bovinos y
considerando la totalidad de
respuestas , los promeclios de
letalidad fueron de 6.5 % de los
bovinos afectados y eI18.5 1%de los
o rinos afectados.

La totalidad de los prod.uctores
cncues ados control6 las Iniasis a
tTaves del uso de anlin\iasicos
t6ricos en las heridas 0 ]esiones
afectadas. Estos antimiasicos se
aplicaron en forma de aerosol,
Hq ido, polvo 0 asta.

CONCLUSIONES Y
COMENTARIOS
Los departamentos inCl\lidosen

la encuesta a prodllctores
co stituyen una lllues ra
represen ativa de la distribuci6n
delas poblacionesbovinas~rovinas
en el als, por 10 que sus resultados
son demostrativos sobre la
incide cia de las miasis cutaneas
en la producci6n animal uruguaya.

Es de destacar que ell00% de
los productores reporte ron la
existencia de miasis y que estas son
de gran frecuencia dura te los
meses de primavera, VE~rano y
priIlcipiosde otono aunque enUru
guay se han reportado casos de
miasistambienduranteeliIlviemo.
Se observa una gran adap aci6n de
la C.hominivorax a los distintos
ambientes bioecol6gicos del pats.

Uruguay es un pats ganadero
de alta poblaci6n ovina en] elaci6n
a los vacunos y las miasis a:parecen
can alta significaci6n, aun1que con
variaciones importantes E~n cada
a - 0, dependiendo cle las
condiciones climaticas durante las
temporadas de mayor temperatura.
En la temporada releva(:ia - de
Enero a Mayo de 1988-, los
porcentajes de prevalencia fueron

de 4.5% en bovinos y de 6.2% en
ovinos; estos porcentajes
seguramente hubieran sido
mayores sisehubieraevaluado una
temporada mas larga a la que se
relev6 en la encuesta, por ejemplo,
de noviembre a junio del mismo
ano.

La letalidadenelmismo petiodo
de 6.5 % de los bovinos y 18.5% de
los ovinos.

Los equinos fueron reportados
como afectados en porcentajes
entre el 0.8 y el 1.46% segUn las
zonas. Aunque no fueron
encuestados, remarcamosque otras
especies animales se afectan
normalmente con miasis cutaneas.

Estudiando las prevalenciaspor
zonas se detennin6 que la zona del
Litoral Sur tuvo prevale eias altas
tanto en bovinos como en ovinos 
7.05% y6.22% debovinosYOVlll0S
respectivamente - esta zona tuvo
temperaturas pro edios mayores
a los 21QC. durante los meses
estivales yuna pluviometriamayor
a los 100 mm mensuales Ilega °do a
los 300 mm en el es de marzo,
descendie do recien en el mes de
abril.

La zona de Cen 0 y Sur del pais
mostr6 una prevalencia muy alta
en ovinos -8.79%- mientras que en
bovinos fue algo mas baja que en el
resto del pals -3.52%- Desde el
punto de vista clima ico, las
temperaturas medias mensuales
tambien fueron superiores a los
21QC, mientras que el regimen
pluviometrico fue alto, alrededor
de los 200 mm mensuales, durante
diciembre 1987 y enero 1988,
descendiendo algo para los meses
de febrero a abril de 1988.

La zona del Utoral Norte tuvo
temperaturas mayores a los 22Q(:
desde diciembre de 1987 a marzo
de 1988, mientras que el mdice
pluviometrico tambien fue alto,
sobretodo en el mes de nero que

lleg6 a los 300 mm mensuales; las
prevalencias en esta zona fue algo
superior al 4% tanto en bovinos
como en ovin,os.

Por 10 tanto, los porcentajes de
anima es afectados, especialmente
durante los veranos son mayores
tndices pluviometrieos, pueden
II gar a ser muy altos en Uruguay,
10 que representa perdidas
importantesenlosestablecimientos
rurales tanto en animales, como en
producci6n, mana de obra y
especfficos para tratamientos.

Aunque dificil, sena necesario
en un futu 0 pr6ximo realizar la
evaluaci6n econ6mica sobre 10 que
significan las miasis en detrimento
de los rodeos de carne, en
producci6n de leche as! como en
perdidas de valor del cuerpo en
industria.

Considerando poblaciones
estimadasdeaproximadamen e10
millones de bovinos y de 26
millones de lanares en el pais,
extrapolando los datos obtenidos
en los cinco meses incluidos en la
encuesta, u os 450.000 bovinos y
unos 1:612.000 ovmos llegartan a
afectarse por ano, de los cuales,
unos 29.250 bovinos yunos 298.220
ovinos morirtan.

La epoca del ano en que los
productores manifiestan que las
miasisaparecenconmasfrecuencia
son entre noviembre y abril de cada
ano aunque hay reportes
importantes en numero que
informansobreepocasdecomienzo
desde setiembre y extendiendose
hasta junio; esto se debe a las
variaciones bioecol6gicas locales
dandose perfodos de acci6n mas
extensos en aquellos lugares
suficientemente protegidos y
humedos.

En Uruguay, es de destacar la
alta prevalencia en lanares; los
ovinos afectados tienen la
particularidad que se separan de
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las majadas y se mantienen en
lugares en que no son facilmente
encontrados; conunaalta depresi6n
de sensorio, son normalmente
reil1festados en abundancia,
constituyendose aSIen fuentes muy
importantes de moscas antes de
producirse su muerte. Por 10 tanto,
desde el punto de vista
e idemiol6gico, los estableci
mienLos con menos posibilidades
de detecci6n, cuidados y
ira amientos de los animales
afectados consLituyen las fuentes
fundamentales de las poblaciones
de moscas responsables de la
infestaci6n miasica par~ toda una
zona.

De acuerdo a las lesiones
reportadas como de mayor
significaci6n en la ocurrencia de
miasis cutaneas son de destacar en
el ano en que se realiz6la encuesta,
el ombligo de los temerosneonatos
y las lesiones de enfennedades
podales en los lanares. Conrespecto
a los primeros, en Brasil, se Ie ha
dado importanciaprimordial como
puerta de entrada de infecciones
bacterianas por vja umbilical. (2)

Durante veranos humedos en
los que las enfennedades podales
ovinas pu.eden llegar a ser de alta
frecuencia en Uruguay, las miasis
aumentan su prevalenciaypueden
agravar loscasoscllnicos demanera
tal de llegar tambien a altos
porcentajes de mortalidad tal como
sereport6 enalgunaszonas durante
esta encuesta.

Complicacionesdeconjuntivitis
y de descole y castraci6n tambien
son de alta frecuencia. Heridas
accidentales fueron de reporte mas
frecu.ente enbovinosqueen ovinos.

Estas lesiones justificarlan
tratamientos preventivos espe
ciales tales como las aplicaciones
de insecticidas en forma de

aspersi6n 0 derramado dorsal en
los temeros recien nacidos y las
aplicaciones de insecticidas por
banos podales como complemento

. de los tratamientos porderramado
dorsal no sedan de indicacion en
loscasosdeenfennedadespodales.

Los insecticidas residuales
actuales aplicados por inmersi6n 0

aspersi6n son de utilidad para los
tratamientos generalespreventivos
evitando infestaciones y
tratamientos puntuales de los
animales afectados. Estos
tratamientos al hacerse durante el
inicio de la estaci6n de moscas
coincidiendo con vellones cortos
en los lanares uruguayos sertan los
de mayor utilidad. Tambien los
usos en aplicaci6n dorsal pueden
facilitar los tratamientos frente al
clasico uso de los insecticidas por
balneaciones en las epocas
postesquila 0 de vellones cortos.

. Los tratamientos preventivos
generales deberfan hacerse, de
acuerdo al comienzo reportado de
la actividad de moscas, desde los
meses de octubre y noviembre de
cada ano. .

En cuanto a las tecnicas de
erradicaci6n empleadas en los
palses delnorte americano a traves
de las experiencias ya hechas, se ha
estimado que la Tecnica de
Supresi6n de Adultos (SWASS 
Sxrew Wonn Adult Suppression
System) reducirla la poblaci6n en
un50a80% yqueelrestopuedeser
eliminado por el TIE (Tecnica de
los Insectos Esteriles). Losretomos
de inversi6n son altamente
positivos (5).
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PALABRAS eLAVES
Problemas Podales; BOVlll0S; B.

I10dosus

RESI.L lEN
Se describe Ull bro le de

problelnas podales a l1i el de tina
e.,'!lolaci6n de bovillOS de Ieche de
raza Holando.

Se identifica por Illlnu.nofluo
rcscellcia Directa (IFD) :v aisla
bacteriol6gicamellte Bact-eroides
nodosus como agente cau sal de
cojeras, pOl" primera vez en este
sistelna de explolaci6n a l1ivel
nacional.

S considera la aparici6n de
factores predisponelltes qtle
debilitarollla epiderlnis a nivel del
espacio lllterdigital, penni tielldo
la colonizaci6n del agente
bacteriano y desencadenaJ <;10 el
cuadro patologico.

Se discute el ilnpacto d.~ estas
afecciones en los sistemas de
rroducci6n, y el 1"01 jugado pOl" el
bovitlo como diseminador de la
enfermedad.

tenido contacto con lanares.
Toussaint Raven and Cornelisse

(26) en 1971, IOgI4 an aislarlo en
Holanda de afecciolles del pie
bovino. En Gran BreLafia se des
cribe su presencia al analizar cinco
casos tfpicos de lesioneillnieinbros
bovinos (25).

Existen report s de arulnales
lllfectados pOl" B. nodosus que no
manifiestan sig! os de cojera
aparente, 0 sintolnatologia que
haga pensar de su presencia (18).

Trabajos sobre transmision de
fonnas benignas de Pododennatitis
"Foot-rot" entre bOV.lll0S y ovinos
hal1sido demostradosendifer Iltes
condiciones ambielltales (18) (26)
(28).

Los bovinos puedel infectarse
tanto con cepas de baja ·0 alta
virulencia, pudielldose persistir la
infeccion pOl" largos perIodos, 10
que constrasta con el "Foot-rot"
benigno de los lanares el cual
muchas veces cura esponta
neamente con el ad relumiento del
tiempo seeo (28). Talnbiense descri
be que bovinos infectados natural

INTRODUCCION 0 experimentalmellte con cepas
Bacteroides nodosus, bacteria provenientes de casos ovinos, no

GraIn negativa, no esporulada, no han sido capaces de desarrollar
m6vil, no capsulada, anacrobia cuadros con la severidad que
estricta, ha sido asociado a ocurren en el "Foot-rot" ovino
in1lalnaci6n y necrosis del espacio virulento (14) (22) (28).
illterdigital en bovinos; B. nodosus posee gran
producielldo cuadros similares a diversidad de serogrupos
los reportados en ovinos (6) (15). designados de la A.I a I, divididos

Fue primeramente aislado de en varios subtipos (10) (11),
boviI10S en Australia porEgertoll y reconocidos en base a reacciones
·Parsollson en 1966 (14), asociado a de aglutinaci6n que involucran los
un cuadro de pronunciada cojera pili. Tambien posee varios factores
en anilnales que nunca hablan de autogenicidad de tipo

enzimatico (protesas y elastasas)
(13) (22), de los cuales se vale para
desencadellar el cuadro patol6gico
(23).

En nuestro pais, Bacteroides
nodosus fue idelltificado por
prilnera vez en lanares pOI'
Bennudez y Col. (5) en 1983, de
forlnas severas de "Foot-rot",
pudielldose aislar cepas perte
neeientesalserogrupo B, y logrando
la reproducci6n experimental de
casos clinicos en ovinos de la raza
Karakul.

Posleriormellte Carreto (7) en
1988 reporta el pruner aislalniento
de B. nosodus en rodeo de eria, raza
Hereford y Polled Hereford en el
Dpto. de Canelolles.

Ell este trabajo los autores
describel el prilner aislamiellto de
cepas de B. nodosus en ganado
lechero, en el Uruguay. Se
ellumeran las lesiones encontradas
y se plantea la importancia que el
agente tiene en las afecciones
podales del bovino. Se discute la
implicallcia de los bOVlll0S como
portadores de la infecci6n,
llamando la atenci6nenlossistemas
de exportaci6n Inixta, donde se
maneja conjuntalnente lanares y
bovll10s.

PERFIL DEL
ESTABLECIMIENTO
Ubicaci6n: Ruta 11, Localidad

"La Palmita/, Dpto. de Canelones,
Uruguay, paralelo35Q

, LatitudSur.
Extensi6n: 700 ha.
Tipo de suelo: Brumosoles,

Eutricos, Tipicos, Luvicos.
Establecimiento lechero con

I (*) DMV. Catedra de Enf. Infecciosas. Fac. Vet. Lasplaces.1550
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Fig. 1: Ntimero de casos clinicos de cojera relacionados con las
precipitaciones (mmfmes) periodo oct.'89 a ago.'90.

llldica baja incidencia deafecciones
podales, siendo los problemas
reproductivos del rebafio los que
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MATERMLESYMETODOS
Historia clinica.
La anamneSISremota del predio

bUC!l gra 10 de tecl ificaci6n, COIl
asisl !lcia e terinari COl1lllltla.

Ordene mecallico, correctas
iI stalaciolles del galp61l de ordene, .
con 'ollechero lnens al.

Pastoreo rotaLivo en praderas
artificiales COIl U tilizaci6n de pas
tor electrico, buella disponibilidad
defolTtljes, su IClnelltaci611c011Silo
dc lllafz.

Gallado lecllero, raza Iolal1qo,
alLo ni el zool6cnico.

Se efecl(la inselninaci61l artifi
cial ell to 0 el rodeo, y transplal1 e
de clllbriones en los mejores
i llh·es.

E ist ncias: 244 alU111ales (143
ell ordeno y 101 secas, en verano)
manejados ell campos diferentes
(uno para aquillollas, otro para
acas secas a pariryotropara vacas

en ordeno).

AZOLE 7 0/0
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ocupaban e1 priIner lug'lr.
Allteriormente los casos

esporadicos, COIl pocos aIlimales
afectados y debileslnanifl~staciolles

cluue SIlO incidfal1 notorialnellte
ellia ecoll0mla del establE~cimiellto,
pasando desapercibidos para el
propietario.

El seguhniel1lo del caso fue
II iciado ell lnarzo de 1990 y la
ocasio11 COillCidi6 con condiciol1es

luvionlet ·icas favorab1es para e1
StlI ghniento de prob1clnas podalcs
(fig. 1), advirtielldose la aparici6n
de sllltoln tologfa de coJera en 37
allilnales del rodeo ell ordello
(25.8%).

Los anilnales exhibian llotoria
claudicaci6n con diversos grados
de sev ridad, presentaJt1do cada
Ull0 COlno Inaxilno dos tniembros
afec ados, y evidellcialldose Ull

redOlllilUO Sigtlificativo (95.23%)

de los posteriores (p<O.OOl).
Estos permanec an ell la

estaci6n, renuelltes a la Inarc}la
espontanea0provocada, quedaIldo
en consecuencia disminuida la
posibilidad de cosechar alilnel1lo,
10 que conjuntamente con el dolor
llevaba ala perdida de peso.

La producci6n lactea cay6
abruptamente siendo entre varios,
UI10 de los signos que mas llam61a
atellci611 del productor.

AI examen objetivo particular
de losmiembrosseadvertiallltcnso
dolor al extre 0 de tornarse
dificultosas las lnaniobras sClnio
16gicas.

En tres de los casos que
presentaban mayor gravedad se
evidenci6 marcada d formaci6n a
luvel de la cara aba ial del rodete
coronario ell Ull0 de ellos, y
alteraci6n en bulbos de talones en

los otros; pudiendose constatar
calor a la palpaci6n, y pulso en la
colateral de la cuartilla.

Lesiones:
Los animales presentaban una

tipica dermatitis interd· gita
evolucionando desde una lesi6n
erosiva a una marcada ulcera cir
cular, que comprometla graIl par e
del espacio interdigital. (foto 1).
Estas lesiones contelliall un
exudado seroso con p quenas
cantidad s de tejido necr6tico de
colorblallco gris ceo ell sus bordes.
(Foto 2).

Algunos animales exhibiall Ull
desprendimiento de la pezufta a
mvel del rodete coronario entre la
cara axial del espacio interdigital y
la miSlna cara del cuerl10,
generalldose una fisura que
traIlscurrialongitudinalmentealeje

Folo 1. Derm lilis InLerdigilal. N6lese area
circuncripla (flecha) con perdida de

extr, cloepidermicoyt rmi encltercioanterior
del cspacio.

Folo 2. Acercamiento donde se advierten
los bordes de la ulcera y material

nocr6lico (flecha) n cara axial del espac· 0

interdigilal.
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111uyor del pie.
Ell arios casos se adverlfa

inflalnacioll con erosi611 a ruvel de
lalollCS preselltando la cara poste
rior elltre alnbas pezuiias un
exudado amarillento de aspecto
seborreico. (Foto 3).

E 'lr cci6n de las filucslras:

El 11laterial para examen
bac riol6gico se extrajo de 21
c ninlales ell ordeno previalnellte
sc arados por el productor, en
f 1l1ci611 de la presencia de cojcra
q Ie los 11lislnos maluf slabaJl.

Los l11ielnbros afectados fueron
la ados con agua a presi6n y de los
sitios se colect6 material necr6 tico
ell 18 animales can la ayuda de un
trozo de lnadera de 7 em de largo

or 0.2 Cln de diametro can

exh"emos biselados, esteril, el cual
. sc scmbr6 en placas de agar pezufia
a13%.

La tecnica de siembra para el
aislamiento primario se realiz6
siguiendo el diagrama descripto
por Claxton y Stewart (8).

Las placas previamente
identificadas fueron colocadas en
jarra de anaerobiosis Gas-Pak Sys-
em (*), conteniendo catalizador de

paladio, generador de H2 y C0 2, e
illdicador de potencial redox;
posteriormentefueron mantenidas
a temperatura alnbiente durante
scis horas hasta su llegada al
laboratorio.

Espectmenes similares fueron
obtenidos de los 21 animales en los
sitios activos de lesi611 con los que
se hicierol125 extendidos (encuatro
delosanimalesdeamboslniembros

posteriores), sobre portaobjetos
cubiertos de tefl6n para Inmu
nofluorescencia Directa (IFD), que
fueron transportados allaboratorio
evitando el contacto entre elIos.

Procesamiento
en ellaboratorio:

Los portaobjetos se procesaron
para el test de IFD, fijandose con
acetolla anhidra a -2()QC por 301

•

Seguidamente fueron tefiidos con
unsueropolivalente a ovejaanti-B.
nodosus, conjugado con Isotio
cianato de Fluoresceina, e incu
bados en camara htuneda a 3'?-e
por 301

•

El alltfgeno usado para la
producci6n del suero fue una
vacuna comercial (**) que posefa
nueve serogrupos, y el marcado se

ACERO
DE UNA PIEZA.

SE COMPRA
UNA SOLA VEZ.

NO SE AFILA NUNCA.

~"lf-.------~
• DE ACERO • MANGO DE MADERA .5 MODElOS

OISTRISUIDOA DE,LOS AFAMADOS PROOUCTOS "WAlMUR"

GRAL. FLORES 3269 CASI L.A. DE HERRERA
TELS. 23.60.13 120.80.40 ..

RENETAS
PARA

CASCOS

Fo 0 3. Vista volar del fiU mbro con presencia de
exudado seborreico en el espacio

in erdigi al. Se ven erosiones en talones.
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realiz6 siguielldo los II elodos de
lulina (***) (3).

Los extelldidos fueron luego
vados por30' con l14es carnbios de

PBS pI-I=7.4, secados y lnontados
COIl glicerolbufferado (nue re part s
ell una parte de PBS), pH= 8.6,
cubriendolos con cubreobJetos.

Los lnislnos fueroll axarninados
usando un microsco]Jio de
epifluorescellcia lnarca Nikon,
1110delo Labophot, COlllci 1para de
hal6gel10 (12V,SOW) ycomhinaci61l
de es ejo dicroico excilador
barrera ara excitaci6ll B, COIl lOx
de ocular y 40x de objetivo.

Losculti osellAgarPezufia3%
se observaron con luz incidente

tratando de identificar las colomas
deB. nodosus,siguielldoloscriterios
de Thorley (24) y S1. rlnan (20). Las
colonias eran reconocidas pOl" sus
caracterlsticas morfol6gias y
certificadas pOl" frotis a los que se
sometian a IFD con los mismos
procedimientos antes descritos.

Registros Met orol6gicos:

Los datos de los registros
pluviometricos mensuales fueroll
proporcionados porIa Direcci6n
Nacional de Meteorologfa tornados
en la Estaci6n NQ 2871 Salillas
(Callelones); esta dista del
estableciIniento aproximadamente

12Km.

Analisis Estadistico:
Se aplic6 chicuadrado (21) como

prueba de comprobaci6n de
hip6tesis estadistica, comparando
las frecuencias de positividad en
los dos tipos de test diagn6sticos
aplicados (IFD y Aislamiento
Directo).

RESUL'TADOS
A la IFD se evidenci6 la

apariellcia tipica del
microorganismo ell 24 de los 25
extendidos correspondielltes a 20
de 21 allunaies (Tabla 1).

TABLA 1. RESULTADOS DE OBSERVACIONES DE CASOS CLINICOS,
PRUEBA DE INMUNOFUORESCENCIA DIRECTA (IFD),
Y AISLAMIENTO DIRECTO DE B. NODOSUS.

TOTAL DE CASOS NQDECASOS NQ DE AISLADOS NQDECASOS
EXAMINADOS (+) paR AMBAS SaBRE 18 (+) POR(IFD)

TECNICAS SIEMBRAS

21 (a) 20 13(*) 20

NQ DE MIEMB. AN1. NQ DE MIEMB. POST. TOTAL DE MIEMBROS
AFECTADOS AFECTADOS (+) paR (IFD)

l (**) 24 (**) 24

( •) - Po Hivos
(a) - A la Ob cr aci6n 3 a limal s no prcscnlaban lesi6n ap rent .
(*) - p<O.OS.
(**) - <0.001.

Los baeilos evidenciabanmarca
fluorescente fundamen allnente
restringida a la pared bactE~riana,

COIl tendeneia a localizarse en los
polos, donde la fluor scencia se
intellsifica.

Se advertla gran pleomol.fismo
pOI' caInpo, predorninando las

formas cortas de bacilosCOInpactos
que corresponden a estadios
proliferativos.

A la lectura de las placas de
Agar Pezuna 3% se observ6
crecimientos allaer6bicos mixtos,
pudiendose distinguir colonias
planas concentricas, que emergen

de las estrias de siembra en ondas
de colorblanco transparente, desde
uno hasta 12 0 13 mm de diametro.

Los bordes de las colomas eran
irregulares y difusos con regiones
centrales c6nicasno constatAndose
presencia de hoyo en el agar
subyacente, cuando se las levanta.

(*) BBL, Djvisi6n of Becton DISKJ l'JSON teo.
(-) FOO1VAX. Coopers. Animal Health. New ZeJand. Limit d.

(-) Centro de Investigaciones Veterinarias "Miguel C. Rubino".Ministerio de Agricultura, Ganaderla y Pesca.
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Nuevos extendidos realizados,
p.cando lascolonias de las18placas
fueron tefiidas por la tecnica de
Gram e IFD, permitiendonos
corroborar la identidad del B.
nodosus en 13 de las 18 siembras
efectuadas (Tabla 1).

DISCUSION
Se describe la identificaci6n de

un problema podal, de orfgen
infeccioso, en ganado lechero,
coincidiendo la presentaci6n del
caso, sintomatologla y grade de
lesi6n exhibido por los animales,
con la de reportes efectuad~s por
otros autores (14) (16) (18) (28).

Descri ciones realizadas por
Baggot y Col. (2) destacan las
claudicaciones del ganado bovino
como la mayor causa de perdidas
econ6micas, despues de los
problemasdeinfertilidadydeubre.

En otros estudios que cuantifican
dichas perdidassereportaronpara
1980, perdidas del orden de
25.000.000 de libras (1).

En este trabajo, si bien no se
calcularon las mismas, podemos
decir que hubo una notoria
reducci6n de la producci6n lactea
y disminuci6n de peso en los
animales, que junto con el dolor
-que los mismos manifestaban
alarmaronal propietario y lIevaron
a que solicitara asistencia.

En la aparici6n de este brote
epiz06tico de la enfermedad se
advierten varios elementos que los
autores consideran que actuaron
en forma combinatoria predis
ponente sobre la integridad de los
miembros. Para la aparici6n de esta
forma colectiva tuvieronque darse
las condiciones de manejo
semintensivo, el contmuo arreo de

los animales 2 veces al dfa hacia la
sala de ordene por caminos con
fango, presencia de agentes
infecciosos y las intensas pre
cipitaciones (como se advierte de
lagrafica1). Deestamanerasecre6
una situaci6n epidemiol6gica de
riesgo favorable para el desarrollo
de claudicaciones de origen
infeccioso, produciendose un
cuadro generalizado que llev6 a
que los problemas podales se
conviertan en la patologfa
dominante.

Esta hip6tesis se ve reforzada
por los hallazgos bacteriol6gicos
que arrojaron un elevado numero
de aislamientos de B. nodosus, de
los pies de los animales que
presentaban diversos grados de
claudicaci6n. Asttambi~nsesuman
a estas determinacionesculturales,
los datos obtenidos por otra forma

1MAI

LABORATORIO CIENCIA
"EL DE LAS GRA DES MARCAS"

GARRAPATICIDA INSECTICIDA

LUIS A, DE HERRERA 4009 • TELS.: 20 86 74 - 29 69 11
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de evaluaci61l direcla co:mo ellest
de IFD. I

Estos resultados nos hacen
rensar Slll lugar a dULdas que

, Bacteroides nodosus es UllO de los
causantes de la noxa E~xistente,

favorecido por los elementos
precedentemente enurnerados.
Cabe destacar que Lambien otros
agentes bacterianos anaerobicos
como: Fusobaderitl1n nec1'OphOrU111,
y Bacteroides nlelaninoger. icus son
descritos como involucrados en
cuadros lesivos del pie bovino ( )
(27)

Teniendo en cuenl a es as
referencias se siguen procesando
algunas muestras con los
aislamientos obtenidos, los que
seran cotejados con c1epas de
referencia solici adas al. CSIRO
(****).

Aquellos de estar presentes en
estecasopodranhabercoadyuvado
en la magnitud del cuadro
patol6gico padecido por los
animales que exhibfan mayor
gravedad.

De las dostecnicasutilizadas"en
el diagn6stico de este tipo de
afecci6n podal surge al analizar
estadfsticamente sus resultados,
diferencias significativas .~n favor
de un mayor indice de positividad
a la IFD (p<O.05 tabla 1), con
respecto al aislamiel1lto. La
diferencia entre ambas ;pruebas
seguramente se deba a las
caracteristicas fastidiosas intrfn
secas del microorganislno tra
bajado, y/0 posiblemente a
problemasde tecnica, inherentesal
tiempo transcurrido e:ntre la
siembra de cada placa y el (ierre de
la jarra de anaerobiosis. Clada vez
que se efectuaba la obtenci6n de la
muestras entre los anj'males,
transcunia mucho tiemptO en la
maniobra.

De la anamnesis remota del
establecimiento no surgen
antecedentes de manejo conjunto
con lanares, tampoco existen en la
vecindad establecimientos que se
dediquen a la explotaci6n ovina,
que pudieran estar involucrados
enlaofertay transmisi6 del agente
bacteriano.

Ahora bien el alto grado de
aislamiento de B. nodosus de los
miembros de estos animales, como
ya mencionamos, 10 respon
sabilizan del cuadro. En este
contexto es posible que la
introducci6n del ag~nte al predio
se efectuase por la entrada de
bovinos portadores, tiempo antes
de que apareciera la enfermedad,
maxime teniendo en menta que
estos llevan en sus miembros al B.
nodosus por largos peIiodos (28).

En el analisis epidemiol6gico
del brote, las precipitaciones
podrfan haber favorecido la
instalaci6n del cuadro m6rbido
directamente por humedecer y
deteriorar la dennis interungueal,
e indirectamente produciendo
barro en las inmediaciones del
galp6n de ordeno. Este ultimo
elemento conjuntamente con el
estiercol genera un microclima en
el espacio interdigital, que para el
caso que nos ocupa actu6
cuadyuvando en la difusi6n y
colonizaci6n del agente bacteriano
entre los animales.

CONCLUSIONES
Las afecciones podales del

ganado vacuno sometido a
contrastantes sistemas de
explotaci6nendiferenteslatitudes,
asf como las complicaciones
anatomo-funcionales que de elias
se derivan, vancobrando cada vez
mas importancia por lascuantiosas
perdidas que generan reduciendo

la producci6n de leche (19), y
afectando la fertilidad de los
rebaftos al incidir funda
mentalmel1te'sobre el intervalo
parto-co lcepci6n. (12).

Los bovinos de Ieche son cada
vez mas sometidos a rigurosas
practicas de manejo tendientes a
maximizar la producci6n; siendo
expuestos a multiples factores de
riesgo que inciden directamente, 0

en forma combinatoria predis
ponente sobre la integridad de los
~iembros de los animales (8) (17).

Debido a los escasos estudios
existentes sobre este tema en
nuestro pa.is consideramos
imperioso profundizar en el
conocimie to de las afecciones
podales; conocer la incidencia y
prevalencia de B. nodosus; asfcomo
trazar mapas epizootio16gicos que
pennitan dilucidar la relaci6n de
lascepasyel papel delos portadores
en los due entes brotes.

En virtud de que estas
patologias se presentan tanto en
sistemas de producci6n vacuna
como avina, y maxime en estos
ultimos donde sabemos que el
agente tiene bastante incidencia,
unanalisis de su relaci6n se deberia
efectuar, contemplando el papel
jugado por especies de interes
productivo, asf como de animales
aun no explotados lucrativamente
(cervidos y cabras) como
diseminadores de la enfermedad.

Tambien importarta de futuro
poder evaluar las perdidas
econ6micas y productivas infli
gidas por el agente, en cada uno de
losrubrosexplotados; y finalmente
con la informaci6n recabada llevar
a cabo medidas de control
tendientes a minimizar la
morbilidad de esta patologfa.

(****) CSIRO. Animal H:ealth Research laboratory.
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