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8 potencial teroioo 0 EOVAC hereda de SUPERVAC ~a antiaftosa acuosa de Coopers- pennne
augurar desde ya ex~o en la campana de errad'cad6n que eI pais ha encarado.

Como SUPERVAC, primera vacuna antiaftosa elaborada en 1954 en Urug ay,
mostr6 su caUdad en lode el mundo, caUdad varios millones de veces oomprobada
par ef Ganadero uruguayo, cali ad erradic6 Ia aftosa en Chile; tam ' n las
vacunas eosas Coopers han mostrado su calidad en Brasil, Paraguay, Argentina,
Colom 'a yVenezuela,

Desde roy et Ganadero uruguayo dispone de OLEOVAC, la oeosa de Coopers, para oontinuar par el
canfno del exito.

OLEOVAC por el camino del exito.
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Hace aiias que la profeslon VeterinaIia esta tratando de mostrar su
imagen en u:na Sociedad que no Ie erdona su ambivalencia. Es Veterina
ria una Cien1cia °un Arte. EI publico ve al veteIinaIio con a imagen del in
dividuo resp~Dnsablepar la salud y el cuidado de todas las criaturas excepto
el hombre. F·ero no se Ie da participacion, y no se cree que la deba tener,
mas alla de lese cuidado de los animales.

Dentro d~~ la Universidad de la ep JO blica, nuestra Facultad es tomada
en el mismo sentido, quizas porque nosotros no hemos sabido dar la infor
macion y la imagen necesaIia, tampoco den ro de ese ambito.

Creemos que ha llegado el momenta de comenzar una campana activa
para demostrar que la profesi6n VeterinaIia tiene un campo fiUy grande
de acci6n y ~que debe ampllar s s ron eras de educaci6n.

Este es el punta prinCipal del proble a, pues si el centro de formaci6n
profesional 110 tiene en claro este a pecto, poco es 10 que puede quedar des
pues de unal campaiia que afirme nuestras potencialidades.

En ese a<;pecto la base biol6gica cientifica del curriculum debe ser en
fattzada, Call el desarrollo de la investigacion y la integraci6n a los centros
cientiftcos C()ffiO can el campo de la b·otecnologia. Es impeIioso participar
en proyecto~;en que este involucrado el pais, de desarrollo cientifico, como
en el caso dIe la investigacion pesquera, la investigaci6n en la Antartida 0

en el desarrollo de nuevas tecnologia de alimentos.
Debemos, acercarnos a los centros cientificos, Clemente Estable, INIA,

LATU Y apr()vechar la infraestIuctura que pueda tener el MGAP sea den
tro de la DIIAVE 0 cualquier otra repartici6n. Debemos participar en pro
yectos con ulstituciones como el SUL 0 INAC ya sea trabajandojuntos 0 me
diante finaIlciam1entos de esas instituciones.

Ellanzarniento de una campaiia publicitaria de educaci6n al publico de
los seIVicio~,y actividades que puede brtndar un veterinaIio debe ser un
proyecto de la SMVU t que debemos ufragar entre todos los asociados y que
debe conve~cer a los que aun no estan asociados a integrarse a los cuadros
de la misma.. Este, conjuntamente con el estudio de los recursos humanos
que cuenta :La profesi6n y de la opinion que tiene la Sociedad en general del
vetennaIio «:leberian ser prioIidades de la SMVU. Ello va a necesitar recur
80S financieros, pero tambien rec rsos humanos en la forma de la partici
paci6n pers,onal .

Estas actlvidades se espera sean llevadas a cabo can la Facultad de Ve
terinarta y ~~l Decano ha presenta 0 su iniciativa para que parte de ella ya
se comiencc~na llevar a la practica. Esperamos contar con la colaboraci6n
de todos lac) asociados.
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CDU: 636.3 TRABAJO ORIGI AL

Desarrollo y composici6n de carcasas de corderos Corriedale
ob enida en un sistema de producci6n tradicional.

Kremer,R. ; Lorenzi,P.·'*; Barbato,G.·'* y Salcedo, M.··"·

RESUMEN

En este ensayo se estudian la variaci6n de la compo
s'ci6n de carcasas y al desarrollo regional y de tejidos de 20
corderos Corrtedale desde el nacimiento hasta el destete a
los 5 meses. La allmentaci6n (sobre pasturas nativas), el
manejo y los rndices producttvos obtentdos son similares al
promedio del Uruguay. A los 140 dras el peso de carcasa
fue de 12.35 kg. A los 3 meses hubo una detenci6n del cre
cimiento de carcasa par poca calidad de la pastura.

Estudios de composici6n de carcasa indican que el pe
rrodo de transici6n de preengrasamiento a comienzo del
engrasamiento se ubic6 en los 9 -10 kg de carcasa. EI es
tudlo regional indic6 los siguientes coeficientes alometri
cos: lomo/flanco, 1.28; pecho, 1.24; cogote, 1.04; costillar,
1.04; pierna, 1.01; paleta, 0.97. Los tejidos blandos tuvie
ron un rndice alometrico de 1.40 (grasa, 1.87; agua 1.22 y
protelna, 0.98) y hueso de 0.80. En esta etapa el mayor de
sarrollo 6seo correspondi6 a estern6n, costillas, escapula y
coxal. En medldas lineales ellargo de carcasa aument6 un
60 %, ancho de cadera 76 % Ylargo de pierna 43 °/0.

Se concluye que con esta raza no es posible producir
corderos magros de mas de 10 - 12 kg de carcasa, a me
nos que se implementen programas de selecci6n adecua
dose

Palabras claves: CORRIEDALE, COMPOSICION DE LA
CARCASA, PASTURAS NATURALES ALIMENTACION

TRODUCCIO

EI sistema de producci6n ovina en el Uruguay ha per
manecido practicamente incambiado en los ultimos 40
arios, esta a basado en las pasturas nativas, con pastoreo
casl contfnuo, mixto con vacunos y donde se prioriza la pro-

.ducci6n de lana. Uruguay es clasicamente un productor de
corderos livianos, con carcasas de entre 8 y 13 kg, logrados
en 5 meses y en base a raza Corriedale.

A pesar de que el sistema esta bien definido existen po
cos estudlos en profundidad del mismo 0 partes del mismo.

enor informaci6n aun hay en Uruguay sobre carcasas
ovlnas (3, 4), en otros pafses abundan referencias al res
peeto aunque son con otros sistemas productivos y razas
(6,8,9, 12, 13).

Lo reportado en este ensayo es parte de un estudio
. mas ampllo reallzado sobre corderos Corriedale desde el
nacimiento al destete en un sistema de producci6n tradicio
nal (10), descrtbiendose como tal un sistema sobre pastu
ras nativas, con pariciones a principio de setiembre con

SUM ARY

Changes in carcass composition, regional and tissue
component of 20 Corrledale lambs, from birth to 5 months
of age were recorded. Feed level (running on natural pas
tures) management and production level are similar to the
average in Uruguay. At 140 d of age, carcass weight was
12.35 kg. At 3 months of age, growth was slower due to low
pasture quality.

The study of carcass composition showed that break
point for fat increase was at 9 - 10 kg carcass weight. Allo
metric coeficient of growth of different regions were: loin!
flank 1.28; breast 1.24; neck, 1.04; ribs, 1.04; leg, 1.01
and shoulder, 0.97. The coefficient for meat was 1.40 (fat,
1.87; water, 1.22; protein, 0.98), for bone, 0.80. The highest
bone development was sternum, ribs, scapula and coxae.
Carcass increasead in length by 60 0/0, width 76 °/0 and
highth 43 0/0.

It is concluded that with this breed it is not possible to
produce carcass of more than 10 - 12 kg without a signifi
cant Increase of fat content, unless a selection program is
established.

Key Words: CORRIEDALE, CARCASS COMPOSITIO ,
NATURAL PASTURE, FEEDING

pastoreo contfnuo ydestete a los 5 meses de edad. En este
ensayo se habra comprobado una detenci6n del creci
miento de la carcasa a los 3 meses aumentando el peso
vivo hasta los 5 meses pero en base a contenidos de es
t6mago. Los indicadores productlvos fueron los siguientes:
peso de corderos al nacer: 3.98 kg, al destete (los 140
dfas): 30.75 kg yde carcasa de 12.35 kg estos indicadores
son similares a los promedios del pars. La baja calidad de
la pastura y la limitada capacidad del retrculo)rumen fueron
los principales causantes de la detenci6n (10).

En este trabajo se estudian los aspectos relacionados
con la variaci6n de la composici6n corporal de estos corda
ros desde el nacimiento hasta el destete a los 140 dfas. EI
principal objetivo es el de determinar eJ peso de carcasa
que corresponde a la etapa en que comienza el engrasa
miento, este punta es diferente para cada raza y tiena la im
portancia de que el peso y el nivel graso son determinantes
de la calidad y de factibilidad de acceso a determinados
mercados internacionales. Otro objetivo tue el de generar
informaci6n respecto a la composici6n y desarrollo de car-

• DMV; SSe; MSc. Unidad Producci6n Ovina y Lanas. Facultad de Veterinaria, Lasplaces 1550. Montevideo. Uruguay.
•• DMV; MSc. Anatomfa Normal. Facultad de Veterinaria.
... DMV. Producci6n Ovina y Lanas. Facultad de Veterinaria.
.... Bach. Anatomfa Normal.
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< 5 5 a 7 7 a 10 lOa 12.5

RESULTADOS Y DISCUSION

RANGOS DE PESOS DE CARCASAS (kg)

11.42
73.47
26.48
2.78

59.52
2.25

62.21
16.74
20.37

45.71
12.30
14.96

5.90 8.52
67. 2 73.96
31.16 24.78
2.19 3.01

61.38 59.29
1.95 2.40

47.71 49.44
11. 13.30
7.07 9.83

71.67 66.80
18.30 17.97
8.50 13.33

49.21
13.39
5.05

73.86
20.14

7.32

CARCASA(kg) 3.31
TEJIDOS BLANDOS(O/o) 66.73
HUESO (°/0) 32.19
RELACION TB/HUESO 2.18
MUSCULO DISECABLE(."o) 58.41
MUSCULO/HUESO 1.91

HUMEDAD (%)
PAO EINA (°/0)
GRASA (%)

HUMEDAD (°/0)
PAOTEINA (0/0)
GAASA (0/0)

En carcasa
I--- - -

Se realiz6 un anallsis de regresl6n graficando los datos
(x- peso de carcass, y- variable medida) y mediante ajuste
de dfstinta ecuaciones, se determln6 aqualla que era sig
nificativ8 y entre elias la de mejor aJuste (14).

Para todos los animales domesticos se ha demostrado
que los cambios en composici6n corporal y desarrollo estan
mas relaeionados a las variacione del peso que con la
ectad (5, 7, 12), por esta raz6n en aste trabajo las variaeio
nes en composici6n se relacionan con los cambios en I
pe 0 de la carcasa.

analisis de proteina bruta, rna eria seca, extraeto etereo y
cenizas por procedimientos conocidos.

Lo coefieientes alometricos de crecimiento (k) de las
regiones, componentes de carcasa yhuesos se obtuvieron
con la regrest6n del logarftmo del pe 0 de la variable me
dida y ellogaritmo del peso de la carcasa 0 peso de la base
6sea segun correspondiera (5).

Las carcasas estudladas comprahdran rangos de edad
desde 0 (nacimiento) hasta los 140 dras (destete) y pesos
de 1.47 a 12.53 kg. Dentro de este rango de pesos, sa en
contr6 (CUADRO 1) que en carcasas de manos de 7 kg era
mayor la proporci6n de hueso que en las de mas de 7 kg,
la ralaci6n teJidos blandoslhu so fue promedialmente de
2. 18 en las primeras y de 2.90 n las ultimas. Sin embargo
aste mayor desarrollo de tejidos blando no se haee en base
a MUSCULO DISECABLE ya que este en proporci6n per"
man ce sin cambios en este rango de pesos.

La cantidad de musculo, hu so y otros teJidos (grasa,
tendones) que se van dapositando en la carcasa, sa grafi
can en la FIGURA 1. La relaci6n entre las variables as line
al, las ecuaciones son las igui ntes:

CUADRO 1. V RIACION DE LA CO POSICION CORPORAL EN
CAACASAS DE COADEAOS EN CUATRO RANGOS DE PESOS
(TOTAL 20 CARCASAS)

------------------En tejidos bJandos
1-------

La media carca Izqui rda fue disecada musculo por
musculo, a cada uno del cuales se IeqUit61a grasa de co
bertura y la grass Intermusc:ular; 10 tendones fueron sec
cionados p rpe dlcularmerat al eJe mayor en el punto
donde termlnaban los cuerpos camosos. Los musculos asf
obtenldos se pesaron y denominan MUSCULO DISE
CABLE. De los corderos faenados los dlas 0, 7, 21, 35, 49,
63, 77, 91, 110Y 127 se obtu iieron los huesos largos, la es
capula y el coxal, 10 qu fue:.ron d pojados de 10 restos
de tejkios blandos que e ~ntaban y pesados.

EI ensayo e reallz6 n 81 Campo experimental No.1 de
la Facultad de V t Inarta (Mfgu ) d 110 de etlembr de
1·986al28 de febrero de 1~t87, nacimiento hasta dest te de
los corderos. Las caracterfst cas def campo, los animal s y
el dl 0 experimental n general s descrlben en un tra
baJo anterior (10). Es un campo con u losde la Formaci6n
Libertad y pasturas de dele- 8sttval y baJa productividad con
Inva 16n de Cynodon dactllon. Este grupo pa tor96 un solo
potr ro dur nte 81 ensayo, con una carga constante y no Ii
mltante de 0.6 UGlha a (1'30 a 150 kg oVinoslha).

Una vez obtenida la carca a, la mlsma fus pesada ydi
vidida en dos por u plano lmedlano y se determinaron las
sigui nte Idas lineal !.: 1) largo de carcasa: desde el
borde eran al de la primers costilla hasta el rde craneal
de la sfnflsis pubiana y 2) ISlrgo de pierna: desde el trocro
canter del femur hasta la pa rt lateral de la artieulaci6n tar
socrural.

casa de la razs nurn rlcament predominante en el Uru..
gu y.

MATERIALES Y ErODOS

Los corderos utlllz dO!; en aste ensayo son los 20 ani
male faenados desde I nacimiento hasta los 140 dras, a
Intervalo de 1 amana, que slrvieron para 81 estudio de de
sarrollo d est6rnago (10). Estos cordero ran machos,
naeido de ovejas adultas 4 ntre el 9 y al 11 de setiembre.

La mitad derecha fue utJlllzada para estudio de cortes
comerctales (delant ro y tra::t ro) y regionales (pierna, 10
molt nco, co tilla, paIeta, pecho y cogote). Sa dlvidi6 la
media carcasa en d lantero y tra ero mediante un corte
tangente al borde caudal de I~ ultima costilla. Los cortes re
gionales comprendfan la m.lsas musculares y sus bases
6sea : pi rna: h mis8ero, coxal, femur, tibia, perone y tar
so; Ioma y flanco: hemivertebras lumbares separadas cau
dalmente dela pi m por una ecci6n transversal que pasa
por la artlculaci6n Jumbo era; costillar: hemivertebras to
racicas y partes proxlmale dn las co tillas seccionadas se
gun una Ifn a longitudinal qu •parte de la extremidad ester
nal d Is prim ra costill ,paf'alela a la columna vertebral,
h ta otra seccl6n trasversal t ngente a la ultima costilla;
pecho h tem6n y parte!: distal de las costillas co
rrespondlentes; paleta: escapula, humero, cUbito y radio,
carpo; cogot : hemlvertebra~i rvlcaJes. Luego de pesa
d los corte ,sa procedl6 aI desosado, pes8ndose hueso
yteJldo aodo por paradc), stoscomprendfanlasrna
sas muscular , tend ygr'asa d cobertura. Los tejidos
bla fu on p dos ym z::l os para luego reallzar los

6 VETERINARIA 26 (108) - Abril- Junia 1990
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FIGURA 1. Variaci6n del peso (kg) de musculo, hueso y otros grasa y tendones en carcasas de corderos Corriedale de 1.9 a 12.5 kg.

y peso del componente (kg)
x - peso de la carcasa (kg)

y peso del componente (kg)
x peso de la carcasa (kg)

y (proteina) 0.032 + 0.' 2 (x); (R"2 0.95; P<O.01)
Y(gras ) - )0.22 + 2.07(x) ) 2.22(x)"2 + 3.03(x)"3 .
(R"2 0.93; P<O.01)

5e ha postulado (2,3, 13) que la acumulaci6n de grasa
en 91 ovino desde at nacimiento hasta Is madurez pasa por
dos etapas, preengorde y engorde. Habrfa poca diferencia
entre razas en la relacl6n kg grasalkg carcasa en estas eta
pas, pero I momento de transici6n entre una yotra, es de
c'r el punta donde se .acelera el engrasamiento, ocurrirfa a
pesos en pie muy dtferentes (entre 10 Y 35 kg), depen
dlendo de la raza.

En este ensayo s encontr6 que en los tejidos blandos
hay una dlsmlnuci6n relativa del porcentaje de protefna y
un aumento del porcentaje de grasa, por 10 que se demues
tra que para corderos Corriedale, el perrodo de engrasa
mlento S9 encuentra dentro de este range de pesos. Las
ecuaclones que mejor se ajustan a estos resultados son las
iguientes:

Mientras que el aumento del componente proteico de
los tejidos blandos se hizo en forma lineal, la grasa tuvo un
punto de inflexi6n alrededor de los 9 kg, 10 que corresponde
al inicio del engrasamiento de la canal (FIGURA 2).

En referencia a los cortes comerciales y al desarrollo
regional, los resultados agrupado por rangos de peso de
carcasa se muestran en ef CUADRO 2.

En el CUADRO 3 se encuentran los coeficientes alo
metricos de crecimiento que indican la velocidad de oreci
mJento de un componente (grasa, protefna etc.) 0 parte de
la carcasa (paleta, costilla, etc.) en relaci6n a toda la carca
sa. Este coeficiente tiene una base porcentual, por ejemplo
el coeficiente 1.87 para la grasa indica que su incremento
en ese perfodo fua 87 % mayor que 91 que experiment6 la
carcasa. Mientras que 0.98 para protefna indica que su au
mento fUB menor que al de la carcasa (2 % manos). Estos
resultados son similares a los reportados por otros autores
(6) de 1.62 para grasa y 0.92 para protefnas en tres razas,
Corriedale, Dorset y Romney

Hay evidencias de que los rumiantes tienden a tener
una composicJ6n corporal constante a un peso determina
do, independientemente de la alimentaci6n que astan reci
biendo (11), aunque tambien se han descrito disminucio
nes de la protefna total y aumento de agua, sin variaciones
en la proporci6n de grasa ante severas suballmentaciones
(2), que no serfa el caso aea planteado.

( "2 0.99; P<O.01)
(R"2 0.96; P<O.01)
(R" 0.91; P<0.01).

y (musculo) :a 0.025 + 0.59 (x);
y (hueso) 0.150 + 0.25 (x);
y (otros tejidos) - 0.24 + 0.16x;

VETERINARIA 26 (108) - Abril- Junio 1990 7
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k

0.969
0.709
0.981
0.912
0.667

0.978
0.972
0.765
0.971
0.931
0.840
0.9n
0.970
0.926
0.972
0.931
0.933
0.992
0.986
0.956
0.985
0.985
0.976

0.80
1.40
0.98
1.87
1.22

HUESO
TEJIDOS BLANDOS

PROTEINA
GRASA
AGUA

LOMO/FLANCO 1.28
TEJIDOS BLANDOS 1.39
HUESOS 1.01

PECHO 1.24
TEJIDOS BLANDOS 1.42
HUESOS 0.95

COGOTE 1.04
TEJIDOS BLANDOS 1.05
HUESOS 1.04

COSTILLAR 1.04
TEJIDOS BLANDOS 1.08
HUESOS 0.94

PtERNA 1.01
TEJIDOS BLANDOS 1.14
HUESOS 0.73

PALETA 0.97
TEJIDOS BLANDOS 1.05
HUESOS 0.78

En los cortes regionales se encontr6 que no variaron su
proporci6n en la carcasa la pierna, el costillar, la palata y al
OO9ote teniendo coeficientes alometricos no significativa
mente diferentes de 1.Lomo/flanco ypecho aumentaron su
proporcl6n en la carcasa siendo sus coeficientes alometri
cos mayores que 1. Tomando como 100 el de mas

desarrollo (Iomo/flanco), en la FIGURA 3 se mues ra el
dibujo de la carcasa con los cortes realizados y su creei
miento comparativo. En un trabajo anterior se habfa de
mostrado que las carcasas de estos corderos se estaciona
ron en los 10 kg Yque el aumento del peso vivo del animal
se debi6 al·desarrollo del rumen-retfculo y sus contenidos.
La zona lomo/flanco corresponde anat6micamente a esta
region por 10 que S9 postula qua el gran desarrollo digestivo
provoc6 el desarrollo de la zona.
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CUADRO 3. COEFICIENTES ALOMETRICOS DE CRECIMIENTO
(K) DE LAS DISTINTAS REGIONES CORPORALES Y DE LOS
COMPONENTES DE LA CARCASA CON RESPECTO AL
CAECIMIENTO DE LA CARCASA (RI\2=COEFICIENTE DE COR
RELACION)

Durante el rango de pesos considerado, hubo un ma
yor desarrollo de los tejidos blandos que de hueso (coefi
eientes 1.4 y 0.8 respectivamente). Este desarrollo no tue
parejo, el cogote y el costillar exibieron un desarrollo simi
lar en ambos componentes, en al resto hubo un mayor ere
eimiento de los tejidos blandos.

En el CUADRO 4 se presentan los datos promedialas
en los distintos rangos de peso de los componentes 6seos
y medidas lineales de la carcasa. En el CUADRO 5 S9 pre
sentan los respeetivos coefieientes alometricos de cree;
miento.

En las medidas lineales, se hall6 un aumento porcen
tual del 60 % en largo de carcasa, 76 % en ancho de cadera
y 43 % en largo de pierna.

RANGOS DE PESOS DE CARCASAS (k )

Como se ha establecido en un trabajo anterior (10) es
tos corderos han asado qos situaciones nutricionales,
hasta los 3 meses (9)10 kg de carcasa) el crecimiento fue
alto como resultado de la producci6n laetea de la oveja.
Poster ormente se detuvo (debido a la baja digestlbllidad y
contenldo protelco de las pasturas) no hablendo en los ul
tlmos 2 meses camblc-s en el peso de carcasa. En estas
condiciones no es de .:.sperar cambios en la composici6n
corporal aunque sr ef9fctos permanentes en el crecimiento

CUADRO 2. VAAIACION EN CORTES COMERCIALES Y RE
GIO AL EN CARCASAb DE CORDEROS AGRUP DAS E
CUATRO RANGOS DE PESOS (TOTAL 20 CARCASAS)

<5 5a7 7 a 10 10 a 12.5
CARCASAS (kg) x 3.31 5.90 8.52 11.42
~~.-.------------...-.--._-

CORTES COMERCIALES

DELANTEAO (%) 56.02 55.33 55.20 54.71
Hue 0 (0/0) 33.09 30.93 31.12 31.17
TeJ.Blandos (0/0) 66.91 69.07 68.88 68.83
TBlHue 0 2.11 2.29 2.28 2.29

TRASERO (%) 43.98 44.67 44.80 45.29
Huesos (%) 30.78 26.44 24.75 23.86
Tej.Blandos (°/0) 69.22 73.56 75.25 76.14
TBlHu so 2.45 2.89 3.08 3.21

- - - --- ---.- - -.-,.-. -.-, - - ---
CORTE~) REGIONALES

PIERNA (~o) 34.79 33.32 33.n 32.92
Huesos(%) 31.99 26.72 22.24 23.62
Tej. ndo (%) 68.01 73.28 n.76 76.38
TBlHue 0 2.28 2.74 3.58 3.25

LO O/FLANCO (%) 9.19 11.73 13.00 12.97
Hueso (%) 26.23 22.19 13.78 20.46
Tej.blandos(%) 73.n n.81 86.22 79.54
TB/Hue 0 3.47 3.54 6.n 4.06

COSTILLAR (%) 14.96 14.57 15.00 14.80
Huesos(Ok) 38.02 41.36 31.39 34.34
Tej.blandos(%) 61.98 58.65 68.61 65.66
TBlHueso 1.66 1.42 2.20 1.96

PALETA (%) 21.19 19.34 19.43 19.46
Hue 0 (%) 32.09 28.36 26.09 25.4
Tej.blandos(%) 67.97 71.64 73.91 74.54
TBlHue 0 2.17 2.53 2.86 2.94

PECHO (%) 8.43 10.00 10.47 10.47
H os(%) 41.03 48.21 29.08 29.7
TeJ.blandos(%) 58.97 51.80 70.92 70.2
TBlHueso 1.58 1.51 2.46 2.53

COGOTE (0/0) 9.38 9.82 9.27 9.5
Hue oS(%) 28.24 30.09 27.88 30.21
Tej.blando (Yo) 71.76 69.92 72.12 69.79
TBlHueso 2.62 2.33 2.59 2.37

de los mismos porque el stress nutricional se da en la etapa
que deberra cotncldir con crecimientos ininterrumpidos.

Promedialmente un 55 % de la carcasa corresponde al
delantero y un 45 % al trasero, estas proporciones se man-
tienen Incambiadas en odo el rango de pesos analizad s.
Sa detectaron variaciones en la relaci6n Tejidos bland 51
hueso en el rasero, de 2.45 a 3.21, un aumento mayor de
los tejidos b andos que de su base 6sea. En el delantero la
relacf6n se mantuvo incamblada.
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FIGURA 2. (Variacl6n de la eantidad (Kg.) de grasa y prote{na en los tejidos blandos de careasas de corderos Corriedale, de 1.9 a 12.5 kg.

CUADRO 4. MEDIDAS LINEALES Y PESOS FRESCOS DE HUE
SOSENCARCASASDECORDEROSAGRUPADASENCUATAO
RANGOS DE PESOS (TOTAL 10 CARCASAS).

RANGO DE PESOS DE CARCASAS (kg)

(kg) < 5 5a7 7 a 10 10 a 12.5

CARCASA(kg) 3.06 5.50 7.80 11.41
LARGO (em) 32.40 41.17 45.67 51.86
ANCHO (em) 5.30 7.27 7.50 9.33
LARGO DE PIERNA (em) 21.20 25.33 27.67 30.25
HUESOS (kg) 1.00 1.88 2.09 3.03

~-----------------
COSTILLAS (g) 39.33 74.00 100.00 131.78
FEMUR (g) 37.83 58.00 74.25 105.15
TIBIA Y PERONE (9) 33.67 45.00 60.00 82.20
HUMERO (g) 29.13 47.00 60.00 81.20
COXAL (9) 23.33 35.00 48.50 68.03
CUBITO Y RADIO (g) 26.43 37.00 48.50 63.50
ESCAPULA (g) 14.93 27.00 33.50 45.90
METATARSO (g) 16.53 - 26.25 37.48
METACARPO (g) 17.57 - 28.50 36.93
ESTERNON (9) 6.43 18.00 19.00 24.90

CO CLUSIONES

Las ondas de crecimiento 6seo hallados en este en
sayo indican que en esta etapa hay una mayor veloeidad de
crecimiento de los huesos planas y una disminuei6n del
mismo a medida que nos alejamos haeia las extremidades,
10 que coincide con 10 planteado (1 ,6). Estos huesos son los
ultimos en desarrollarse por 10 que cabe plantearse que el
stress nutricional afectarla mas a estos que al resto.

EI crecimiento implica aumento de tejido 6seo, tejido
muscular, tejldo graso yagua, las proporeiones de los mis..
mos varran de ac'uerdo a la etapa que se este consideran..
do. Los mayores cambios se eneuentran a nivel de la acu..
mulaci6n de grasa, dividiendose en dos las etapas, preen
gorda y engorda. EI pasaje de una etapa a la siguiente es
caracterlstica de cada raza y genotipo, para Corriedale
tfplco y en sttuaciones simtlares a manejos promedios del
pars se encontr6 que la translcl6n se da entre los 9 a 10 kg
de carcasa. De acuerdo a esto, para esta raza y en estas
condiciones no serfa posible producir corderos magros de
mayor peso, a menos que se instrumenten programas de
selecci6n adecuados. Esto coincide con el tipo de eorderos sieos publicados en otros pafses.
que hist6ricamente produce Uruguay.

AGRAOECIMIENTOS
Los parametros de crecimiento y desarrollo regional y

de composicl6n coincide con los descritos por trabajos cia Par la ayuda y apoyo brindado en las diferentes fases
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FIGURA 3. Cortes regionales cle carcasa de corderos. Las cifras indican el crecimiento relativo de cada una en comparaci6n con la que mas
58 de rrolla ( molt anco = 1CO).
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~------------------

HUESO LOMO/FLANCO 1.33 0.872 2.
HUESO COGOTE 1.27 0.907
HUESO PECHO 1.21 0.889
HUESO COSTILLAA 1.16 0.943
HUESO PALETA 0.96 0.969
HUESO PIEANA 0.91 0.966
~---------._-.....--~----.- 4.

ESTERNON 1.10 0.915
COSTILLAS 1.08 0.933
ESCAPULA 1.01 0.946
COXAL 0.97 0.926
HUMERO 0.89 0.951
FEMUR 0.88 0.956
TIBIA/PERONE 0.76 0.952 5.
CUBrrO/RADIO 0.76 0.941
METATARSO 0.69 0.964
METACAAPO 0.62 0.934 6.

CUADRO 5. COEFICIENTES ALOMETRICOS DE CRECIMIENTO
(k) DE LA BASE OSEA DE I..AS 01 TINTAS REGIONES COR
PORALES Y DE LOS HUESC)S LARGOS CON AESPECTO AL
CRECIMIENTO DEL CONJUNTO DE HUESOS DE LA CARCASA

del estudio a la Unidad de Producci6n Ovina y Lanas de la
Facultad de Veterinaria, la l)irecci6n y personal del Campo
Exp rlmental No.1 (Mfgues) y a la Ora. V. Neirotti del De-
partam nto de Carnes de (,entro de Investigaciones Vete- 7.
rlnarlas Miguel C. Rubino.
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CONFERENCIA

eleval1 iento clinico de ap itud reproductiva en carneros

Castrillejo, A * Y colaboradores

Dsdicamos 9st9 trabajo s Is memoria de uno de sus autores 91
Dr. Francisco ·Pitl" Haedo, vivo en el recuerdo de todos nosotros.

RESU EN SUMMARY

En el perfodo de julio a dlclembre de 1988, S9 exami
naron cUnJcamente y se obtuvieron muestras de suero san
gu{n90 de 2.952 carneros, que habfan prestado servicio en
la encarnerada Inmediata anterior, en 84 pradtos de 7 de
partamentos del Uruguay.

Un 24,40/0 (719) de letS animales fueron considerados
no aptos para la reprodLJcci6n por diversas causas. Las
princlpales fueron: foot-rot 8,6%; pididimitis 6,5%; testfcu
los pequenos 4,70/0; espermiostasis 2,30/0 y atrofia testicu
lar 2,3%.

La falta de examenes' cHnicos peri6dicos y de elimina
ci6n de enfermos cr6nlco:> 0 defeetos congenitos fue noto
ria. Ei 61 ,8% de las causals de ineptltud reproductiva fueron
las inf cciones cr6nicas (foot-rot y epidldlmitls) y el300/0 los
defectos congenitos (hipc»plasias y espermlostasis).

EI modo de reposlci6n de carneros fue uno de los fac
toras de manejo de mayor Importancia en la aptitud repro
ductlva, debldo al mantenimiento de grupos numerosos de
animales viejos cr6nlcam.~nteafectados por enfermedades
infedocontagtosas.

INTRODUCCIO

La mayorfa de las afl cciones genitales y podales del
ovino descriptas en la literatura especializada han sido
diagnosticadas en el Uruguay. Tambien se han lIevado a
cabo muestreos para det4)rminar la prevalencia de Bruce
lla ovl examinando frotls de emen (Duran del Campo
Echavarren y Rivas. 1964) 0 por medio de estudios sero
16gloos (Bermudez y col. 1984). Sin embargo, con los datos
dlsponlbles no es posible cuantlficar la Importancia relativa
de cada afecc 6n como CC1U a de ineptitud reproduetiva, ni
inferlr la repercusl6n de esta sobre el potencial reproductivo
de 18 majada nadonal.

Disponer de este tipo de Informaci6n clfnica, de una po
blac 6n stadist(camente relevante, S8 considera un paso
prevlo a cualquler proyecto de investigacl6n sobre las afec
clones que deterloran la fertilldad en el carnero.

OBJETIVOS

Cuantlflcar la presen,cia de enfermedades 0 defectos
causantes de Incapacidad reproductiva, en un numero sig
nificativo de carneros, de majadas generales.

Disponer de Informac:i6n actualizada que oriente a los

During the period from July to December 1988, a total
01 2.952 rams which had served in the previous breeding
season, were clinically examined and blood s rum sampled
were taken. They belonged to 841arms from 7 departments
of Uruguay.

Twenty four percent (719) of the rams were considered
unsuitable for reproduction due to differente causes. The
main, being: foot-rot 8,6; epididimytis 6,5%; small testicles
4,7%

; spermiostasis 2,3% and testicular atrophy 2 3%.
The lack of periodical clinical examinations with elimi

nation of chronic cases or congenital defects, appeared no
toriously: chronic infectious diseases were responsible for
61 % of the causes of reproductive failure (foot-rot and epi
didimytis) while congenital defects (hipoplasia and sper
miostasis) accounted for a 30%.

The low rate of replacements was one of the manage
ment factors with higher incidence in reproductive aptitude.

Servicios Veterinarios en cuanto a priorid des y metodos
para encarar la investigaci6n, la extensi6n y eventuales
medidas de control y/o erradicaci6n de dichas enfermeda
des.

Divulgar entre los productores la necesidad y las ven
tajas de examinar y sanear los carneros.

MATERIALES Y METODOS

Selecci6n del universe en estudio, tipo de mues
treo y extracci6n de la muestra

Se seleccionaron seis (6) departamentos que tienen ai
tas poblaciones de ovinos: Artigas, Salta, Paysandu, Ta
cuaremb6, Cerro Largo y Lavalleja y que disponen de Ser
vicios Veterinarios Departamentales y Zonales dotados
con suficiente numero de tecnicos y de vehfculos.( 1)

Sa consider6 universo de estudio, s610 los establec;
mientos, que contaban con mas de 600 ovinos (que poseen
el 800/0 del stock nacional (2) y dentro de estos los que te
nfan carneros declarados en la Dlrecci6n de Contralor de
Semovientes (DICOSE 1986). Se extrajo una muestra ale
atoria de estos establecimientos, tratando de excluir los
que venden carneros (cabanas a planteles).

La muestra a extraer fue seleccionada por la distancia

• pr tada en el curse de Producci6n Animal t SMVU t 5-6 Setiembre 1990.
··0 o. de Produecl6n Anim~llt DGSVE-MGAP - Colonia 892 2do. piso - Montevideo - Uruguay.
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en kll6metros dela Departamental 0 Zonal del MGAP (no
mas de 70 Kmts. debldo a las limltaciones de combustible)
hablendo e evaluado que no causarfa un sesgo de la
muestra.

La muestra en base a los datos disponibles (DICOSE
1986) se determin6 a 69 predios con 3.219 carneros. No
obstante tue necesario relevar 84 predios para lIegar a los
2.952 carneros examinados.

Los predlos fueron estratificados por cantidad de lana
res en 6 estratos y se seleccion6 un porcentaje de cada uno
que reflej6 su distrib ci6n a nivel del universe considerado.

EI tamano de la muestra S8 calcul6 en base a los si
guientes parametros:

a. el total de poblaci6n considerada tue de 157.116 car
neros.

b. la prevalencia estimada a nivel nacional para bruce
losis ovina de un 100/0;

c. al maximo error admitido an la astimaci6n de P fue
del 0.99;

d. el nlvel de confianza ampleado tus del 95%;

etodologia del ex men clinico

8610 S9 examinaron los carneros que prestaron servi
cio en la encarnerada inmediata anterior af momento de la
encues a, cualquiera tuerasu edad 0 destino actual.

Se confeccionaron un formulario de encuesta y una fi
cha cUnica. En al prim ro se rei varon mediante un cues
tionario al propietario 0 encargado del predlo, datos refe
rentes a: idantificacJ6n del predio, tipo de asistencia veteri
naria, usa y formas de reposici6n de carneros.

La ficha ~Hnica permiti6 registrar los resultados del
examen; numero de orden, raza, tabla dentaria, examen
podal, examen genital, obsarvaciones clfnicas y juicio sa
bre la aptitud reproducttva.

Las enfermedad s podales s anotaron por pie y por
razones de procesamiento de datos se admitieron arbitra
rlamente s610 cuatro formas: foot-rot, abceso de pie, der
matitis interdigital y lesi6n podsl, de los que se realizaron
descripciones tendlentes a un criterio uniforme de registro.

En la esfera genital S8 registraron las siguient s afec-
clones en:

prepucio - (fimosls y parafimosis)
pene - (balanitis - adherencias e hipospadias)
escroto - (hernias .. frstulas - sarna)
cordones testiculares .. (abcesos - varicoceles)
epidfdimos .. (.epididimltis .. granulomas espermaticos -

aplasias)
tastlculos - (criptorquidismo - hipoplasia - atrofia - pe

riorquttis)
EI juicio de aptitud reproduc1iva se expreso como apto

o no apto; cons derandose como no aptos los carneros con:
- graves defectos dentarios incompatibles con la ali

mentaci6n normal
.. lesiones podales graves en cualquier fase de evolu

ci6n

- fimosis 0 parafimosis
- balanitis, adherencias 0 hipospadias
- ffstula de escroto con adherencias al contenldo
- hernia escrotal
- varicocele
- cualquiera de las lesiones de epidfdimo 0 testfculo

descriptas
- observaciones cHnicas graves

Sel ce,on del personal tecnico que realiz6 el
relevamiento

Los tecnicos que realizaron el trabajo de campo fueron
seleccionados entre los pertenecientes a los Servicios de
las Departamentales y Zonales de la Dtrecci6n de Sanidad
Animal que manifestaron interes en participar del entrena
miento previa la evaluaci6n y el ulterior trabajo en equipo
del relevamiento propiamente dicho.

Se reallz6 un cursillo de entrenamiento y evaluaci6n de
tecnicos encargados del relevamiento. (Paysandu 7 y 8 de
junio de 1988).

Ejeeuci6n del Trabajo

EI trabajo fue ejecutado entre los meses de julio y d;
ciembre de 1988 por tecnicos del Departamento de Pro
ducci6n Animal de la Direcci6n General de Servicios Vete
rinarios d la Direcci6n de 5anidad Animal. del Centro de
Investigaciones Veterinarias "Miguel C. Rubino. con recur
sos provenientes fundamentalmente de la Comision Hono
raria de Salud Animal.

Procesami nto de Datos

Fue realizado can el apoyo del Servicio de Informatica
de la Divisi6n Tecnica de la Direcci6n General de Servicios
Veterinarios.

Se confeccion6 una base de datos de la cual se han ido
extrayendo los diferentes datos y combinaciones de los
mismos. Los campos del archivo corresponden a los de la
ficha cHn.ca y resultado de laboratorio, mas una estratifica
cion por r.uJmero de carneros que refleja el tamano de rna
jadas yde predio, factor que se supuso podrfa tener impor
tancia epidemiol6gica.

EI procesamiento estadfstico se realiza mediante el
Metodo de Muestreo Aleatorio Simple y las Pruebas de 5ig
nificaci6n 0 de Hip6tesis.

Examene de laboratorio

Las muestras de suero congeladas han sido evaluadas
por la prueba de gel difusi6n para Brucela ovis y 10 seran por
el metodo de E.L.I.S.A. EI resultado de estas pruebas sera
objeto de una comunicaci6n posterior.

(1) sa relev6 ademas un predio de Durazno
(2) Nicola, 0 .. Cardellino, R. y Oficialdegui R. Relevamiento de la Producci6n Ovina 1980/81. SUL 1984.
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RESULTADOS Y DISC,USIO Uso de los Carner (*)

po alePresentaci6n de lesion

umero d R gistros y Dlstribuci6n de los mi mo

Cuadro Nil 1.Predtos mue~~treadosynumero de cameros exami
nados por departamento

Raza Numero °/0
Correda 1.783 60.4

erino Australiano 633 21.4
Ideal 412 14.0
Merinn 92 3.1
Rommey 25 0.9
Cruzas 6 0.2
Total 2.951 100

Cuadro II 2. Numero de carneros de cada raza incluidos en la
muestra

o par m nto Cant. de Cantidad d
I: tablec. Carn ros

Artigas 16 537
Cerro Largo 12 309
Durazno 1 101
Lavalleja 11 268
Paysandu 15 559
Saito 13 n1
Tacuaremb6 16 407

To al 84 2.952

Se examinaron, sangraron y registraron 2.952 carne
ros en 84 predlos de 7 departamentos, con la distribucl6n
que S9 pres nta en el C:uadro Q 1.

Raza y dentlci.6n d 10 Cameros

En el Cuadra NI 2, se presenta la dlstrlbuci6n de razas
de la muestra.

Los Merino AustralianClS fueron significativamente mas
j6venes (p>O,95) y los Ideal slgnificativamente mas viejos

(P> 0.95) que el promedlo de la muestra. Dado sf bajo
n' 0 de cameros Merilln, Flormey ycruzas numericamente
mas importante (Cuadro Ng 3).

EI promedio de la mue ra indic6 que S9 utilizan 3.3 car..
neros cada 100 ovejas con un rango del 1 5% al 60/0. Sa
senta y nueve predios (960/0) de los e anta y dos los moo
plean en monta colectiva a campo mientras ue tr s pre
dios (4%

) realizan inseminaci6n Artificial (I.A.) parcial 0 0

tal.
Tanto las fechas d encarnerada, como las forma d

reposici6n (producci6n ropia, compra parcial 0 0 al) stu..
vieron estrechamente relacionada con la raza xpl ta a y
el tamano de la majada. L s raza Ian fi a redominan
en las majadas mas grandes y la producci6n d los carne..
ros en el predio tambien e cons a 6 n u mayorra n es
tas majadas.

La duraci6n de la enca nerada en cambio, vari6 de
menos de 45 a mas de 90 dfas con indep ndanc'a d razas
o estratos, con un 50% de 10 predios (36) e 45 dia 0

nos, ef 31 ok (22) entre 45 y60 dras y s610 un predioco rna
d 90 dras de duraci6n.

S610 13 de los 72 predios con datos epidemiof6gicos
(18%) afirman realizar algun ipo de examen de los carn 
ros previa al perfodo de serviclo, slendo notorio 10 poco
casos en que es un Veterinario qui n los realiza.

En el grupo de productores que compran todos sus
carneros (69% de los encues ados) un 200/0 no habran r
puesto carneros el ario anterior yun 30% habran comprado
mas de la mitad de los que tenian n uso. Aun al grupo e
productores que produc n sus carneros, un 16 Yo no tenf
carnaros j6venes (2 - 4 dientes) en 9110te.

La reposici6n de carneros, no parece diri ida a mante
nar un grupo deanimales j6venes, sanos y vigoro os sino
que aparenta obedecer a necesidades econ6mico-finan
cieras ytermina por conservar en uso cantidad s xcesiva
mente grandes de animales viejos.

La eventual repercusi6n de los contro as otic'ale y cer
tificaciones sanitarias obligatori so r la salud d los car
neros, fue estudlada temando como modelo de comercia
Iizaci6n el registro de gufas de propiedad y transito del Ser
vicio Veterinario Departamental de Artiga . De un total de
6.451 carneros destinados a venta {1-7-87/30-6-88}, 610
el 35% tenfan como destino remat s f ria, exposicio as 0

liquidaciones, donde se exigen certificaciones sani aria y
existe control oficial de las mismas. EI65% de los carn ros
de dicho registro, fueron ventas directas entre productores

....---------.----------------... que no implican ingun ipo e control sa ita-
rio obligatorio.

Cuadro II 3. Distr uciOn etart9ade los carneros para las tres razas principals de
Is mue a

Raza 2 dlente 4 dll nt 6 di ntes 8 dientes

Corriedale 95 (5.3%) 334 (18.8%) 355 (20%) 999 (560/0)
Merino
Au traliano 64 (10.0%) 117 ('18.5%) 153 (24%) 299 (47%)
Ideal 12 (3.0%) 38 ('10.0%) 107 (26.0%) 248 (61%

Total 171 (6.0%) 490 (17.3%) 615 (21.7%) 1.546 (54.70/0)

.- 6 carneros Ideal sin datos de ectad

Total

1.783

633
406"

2.822

La lesiones p dales se r gistraron co..
mo: Foot-rot (F.R.) Dermati' Interdigital ( .I.),
Abceso de Pie (A. .) Y Lesi6n Podal (L.P.) es..
tas ultimas incluyendo todas las qu no e cua
draron en las definici nes de las tr s primeras.

Todas las afecciones podales registradas
tueron mas frecuent s en los animales de ma
yor edad.

EI grupo de 2 y 4 dien es tuvo una preva
lencia ignificativamente menor que oda la

(U) (datos basados en 72 predios con el formulario completo)
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CUADRO Nil 4. DISTRIBUCION DE LAS LESIONES PODALES
POR EDAD DE LOS CARNEROS

Tebl
Dentaria FR 01 AP LP TOTAL

2d 8 2 10/176 (5.6%
)

4d 27 2 2 2 33/525 (6.3%
)

6d 55 3 6 64/639 (10%
)

8d 165 17 11 47 240/1605 (150/0)
255 24 13 55 347/2945 (11.8%

)

(73%
) (7%

) (4%
) (160/0)

muestra (p>O.99). Los animal s de 8 dientes tuvieron una
prevalencia signjficativamente mayor (p>0.99).

Foot-Rot

255 carneros (8.6%) de la muestra estaban afectados
cUnlcamente de foot-rot.

o hubo diferencia significativa entre Corriedale y Me
rino australiano; los Ideal estuvieron significativamente
mas afectados (p>O.99 y p>O.95).

La ectad de los carneros fue el factor mas importante en
la prevalencia de lesiones de Foot-rot.

La aparici6n de lesiones en cada grupo etareo de cada
raza se distribuy6 porcentualmente como se detalla en el
Cuadro NQ 5.

Hay una alta correlaci6n (R - 0,97) entre la edad y la
prevalencia de foot-rot. Los Corriedate de 8 dlentes fueron
signiflcativamente menos afectados que los Merino Austra
llanos (p>o,95) eldeat (p>O,99) de la mlsma edad. En la ca
tegorfa 4 y 6 dientes no hubo dlferencias significativas. La
escasa cantidad de carneros Ideal de 2 dientes impidi6 ha
car comparaciones valida entre razas.

Tenlendo en cuenta que el numero de pies afectados
es un buen indlcador de la gravedad de la infecci6n en cada
jndlv duo se confeccion6 el Cuadro NQ 6.

o hubieron dlfarencias slgnificativas entre Corriedale
e Ideal. Los Merino Australiano estuvieron afectados con
manor gravedad (P>0,95).

Tanto la epoca del ario Oulio a setiembre) como el ario
en sf (1988) partlcularmente seco, resultaron en una sub
valoraci6n del problema Foot-rot en particular y afecciones
podales en general.

No obstante esto, el Foot-rot cr6nico tue la causa mas
frecuente de julcios de no aptitud y la enfermedad cHnica
mente mas preval~ntede todas las consideradas en este
relevamlento.

Pre ntaclon d I siones d los 6rganos genitales

Se relevaron por separado en cada carnero lesionas
de prepucio, pene, 8scroto, cardones testiculares, epidfdi
mos y testlculos.

EI 18,5% (547) de los animales prasentaron lesiones
del area genital externa, que se resumen en al Cuadra
N° 7

La distinci6n clfnica entre atrofia e hipoptasia tlene un
componente subjetivo importante.

EI criterio para designar hipoptasia a dichasle iones
sera discutido mas adelante.

La caracterrstica comun de todas las afecciones Infec
ciosas del area genital es al aumento de la prevalencia con
la edad de los animales.

En el caso de las af8ccionas congenitas: granulomas
espermaticos, hipoplasia y criptorquidia, la prevatencia se
mantiene en cada categorfa etarea, reflejando la no elimi
naci6n de los animales afectados (Cuadro N2 8) Yla no apa..
rici6n de casos luego de la maduraci6in sexual, dato que
confirma una correcta orientaci6n del diagn6stico cUnico.

. Epididimitis

Se registraron 193 casas de epididimitis 10 que repre
sent6 el 6,54 % del total de los animales examinados.

La distribuci6n etarea de las epididimitis se caracteriz6
por un aumento de la prevalencia con la edad. AI tomar
como un grupo etareo los animates de 2 y 4 dientes y com
parandolos con los de 6 y los de 8 dientes hubo una alta co
rrelaci6n (R - 0,999) entre la &dad y la prevalencia. Et agru
par los animales de 2 y 4 dlentes tiene en cuenta que la dl..
ferencia de edad cronol6gica entre cada categorfa no es la
misma. Puede haber hasta 8 meses entre 2 y 4 dientes y un
ario 0 mas entre 6 y8 dientes. Hay un ampfio rango de eda
das en los animales de 8 dientes, con un desgaste que no
siempre permite conocerlo.

En el Cuadro NQ 9, se presenta la prevatencia de epidi
dimitis en relaci6n a las tres razas principales muestreadas.

Las diferencias entre Corriedale y Merino Australiano y
entre Corriedale e Ideal son significatlvas (p>O,99); no hay
dlferencias entre Merino Australiano e Ideal.

AI analizar los resultados serol6gicos se estara en con
diciones de abordar la etiologfa de todo ef grupo de enfer
medades infecciosas, fundamentalmente epididlmitis. Es
tos resultados seran objeto de una pr6xima comunicaci6n.

Testiculos pequenos (Hipoplasia Testicular)

EI tamario testicular esta estrechamente relacionado

CUADRO 15. ANIMALES AFECTADOS DE FOOT-ROT POR TABLA DENTARIA EN CADA RAZA

Tabla erino
Dent ria Corriedale Australiano Ideal Total

2 dientes 4/95 4% 0/64 0 3/12 25% 7/171 4%

4 dlentes 21/334 6% 4/117 3% 1/39 3% 26/490 5%

6 dtentes 31/355 90/0 14/153 9% 10/107 9% 55/615 9%

8 dient s 81/999 9% 36/299 12% 36/248 15% 163/1546 11%

TOTAL 147/1783 80/0 54/633 9% 50/406 12% 251/2822 9%
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CUADRO g 6. PORCENTAJE [>E CARNEROS CON MAS
DE DOS PIES AFECTADOS DE FOOT-ROT EN LAS TRES
RAZAS PRI CIPALES

CUADRO g 9. PREVALENCIA DE LAS EPIDIDIMITIS
EN LAS TRES RAZAS PRINCIPALES

Corriedale Merino Au trallano Ideal
Raza

Corrledale
erino A aliano

I eat
TODAS

Porcentaje

20%
10%
260/0
20%

Cantidad
Con lesiones
Porcentaje

1.783
139

7.8%

412
14

3.4%

CUADRO 87. DISTRIBUCION DE REGISTROS
DE AFECCIONES GENITALES

CUADRO NQ 10. FORMAS DE PRESENTACION
DE LA HIPOPLASIA

L 16n Cantldad d
r gl tro

% del Total de
la mu sIrs

Hipoplasia bilateral
Hipopla ia testfculo der.
Hipoplasia testfculo ;zq.

117
8

13

84.8°k
5.8°k
9.4%

4 dientes, se incluyen como de testfculos pequerios, ani
males que al eompletar su dentici6n mantienen tamanos
testiculares mayores. No obstante esto, este grupo de ma
duraci6n sexual retardada, tue usado en la encarnerada in
mediata anterior, 10 que justifiea incluirlos entre los carne
ros cllnieamente no aptos.

C' orquidl
Perlorqu' s
Pr uc 0 y pene
Atrofla esticular
Granuloma e perm.
Hipoplasa est.
Epididlmltl

TOTAL

14
21
46
67
68
138
193

547

0.5
0.7
1.6
2.3
2.3
4.7
6.5

18.5

TOTAL 138 100.00/0

trofia Testicular

Granulomas E permaticos (Espermiostasis)

Las diferencias entre Corriedale y Merino Australiano
son significativas (p>O 95).

La presentacion del lado Izquierdo es significativa
mente mas alta (P>O 95).

No hubieron diferencias significativas entre razas.

Se registraron 68 granulomas espermaticos 10 que re
present6 un 2,3% del total de animales 9xaminados. La dis
tribuci6n etarea se observa en el Cuadro NQ 8; las formas
de presentaci6n en el Cuadro NQ 12.

Se registraron 67 lesiones de testreulo como atrofia,
2 2]0/0 del total de carneros examinados.

Las mismas consideraciones hechas para hipoplasia
caben aquf, en euanto testfculos pequeiios y duros pueden
ser atr6ficos a partir de una hipoplasia.

Sin embargo el Cuadro NQ 8 muestra que estos casos
tienen una tendencia a aumentar que los relaciona mas con
una base degenerativa 0 inflamatoria que congenlta mien
tras que la hipoplasia se comporta en forma Inversa con la
edad.

con I peso del carnero y la epoca del ano en que se rea
liza el examen.

La falta de desarrollo oong9nito del 0 los testfculos (hi
poplasla) es una afecci6n clfnic:amenta dtffcll de definir con
preclsi6n a menos que se exanlinen poblaciones de carne
ros j6venes del mismo origen, alimentaci6n y manejo.

La atrofia como consecuenlcia de trastornos degenera
tivos 0 Inflamatorlos se sobrea~gregaen los casos de hipo
piasia testicular, haciendo que c:>tros datos como consisten
cia y elasticidad no sean deme slado decisivos en el diag
n6stico diferencial. No obstant.~ 10 antedicho, la hipoplasia
as uno de los problemas colngenttos ;mportantes y no
puede dejar de reglstrarse su prevalencia aun con los erro
res y confusiones que segurarnente ocurriran.

B a1 a<:Jq> ado tue registrar como hiJX>P'asia cuando
ambos testrculos simetrlcos tu'Vieran menos de 25 em. de
circunfarencia escrotal maxima, 0 cuando las asimetrras no
tueran relac'onadas con trans1ornos del ep dfdimo, adhe
rene as, aumento de la conslstf~ncla testicular y perdida de
elasti ad.

o esta forma se reglstraron 138 casos de hipoplasia,
10 qu repras nt6 un 4,680/0 del total de animales examina
d .

Las formas de pre entac 6n, prevalencia en cada raza
y la dlstrlbuc 6n etarea se exponen en los Cuadros NQ 8, NQ
10 Y Q 11. La disminuci6n de la prevalencia con la edad
(Cuadro Q 8) sta indlcando qIJ entre los animales de 2 y

CUADRO 8. DISTRIBUCIO ETAREA DE LAS AFECCIONES GENITALES AS FRECUENTES

Ed d Nil Hipoplasia Granuloma Epididimitis Atrofia
Te ticular E permatico Testicular

2d. 176 ~14 (8%) 5 (2.8%) 5 (2.8% 2 (1.1%)
d. 525 ~49 (7.4°k) 7 (1.3%) 12 (2.3%) 7 (1.3%)

6d. 639 ~~6 (4%) 14 (2.20/0) 42 (6.5%) 13 (2.0%)
8d. 1605 ';9 (3.7%) 42 (2.6%) 134 (8.3%) 45 (2.8%)
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CUADRO NR 11. PREVALENCIA DE HIPOPLASIA
TESTICULAR POR RAZA

CUADRO Ng 12. FORMAS DE PRESENTACIO DE
LOS GRANULOMAS ESPERMATICOS

Conieda
rlno AustraJiano

Ideal

93/1783
20/633
19/412

5.20/0
3.1%
4.6%

N8 de
regI tra

0/0

CUADRO N8 13. REGISTROS DE LESIONES
DE PREPUCIO Y PENE

Granulomas 9spermaticos bilaterales
Granuloma espermatico derecho
Granuloma espermatico Izquierdo

3
20
45

4
30
66

Pos s
Balan'
Balano Po tftls

46
1
3

1.5 %

0.03%
0.1 %

CUADRO R 14. CANTIDAD DE CARNEROS CONSIDERADOS NO APTOS PARA LA REPRODUCCION DISCRIMINADOS POR
EDAD E LAS TRES RAZAS PRINCIPALES

No aptos/total categoria Total de
no aptos

2 4 6 8

Corriedale 17/95 63/334 90/355 316/999 486/1783
18% 19% 25% 320/0 230/0

australiano 11/64 15/117 23/153 66/299 115.633
17% 13% 15% 22% 18%

Ideal 5/12 8/38 19/107 66/248 98/412
42% 21% 18°..10 27% 24%

TOTAL 33/171 86/490 132/615 448/1546 699/2822
19% 17% 21% 28% 25%

La Inflacl6n de las envolturas serosas del tesUculo fue
registrada en 21 ocasiones, 10 que determina una prevalen
cia del 0,71% en la muestra.

Como todos los problemas infecciosos sufre un au
mento en las categorfas de boca lIena del 0,5% en 2 dien
es al 1% en 8 dient s.

Crlptorquldi mo

Se encontraron 14 carneros cript6rquidos en la mues-
ra, 10 que represent6 un 0,47%

• La presencia de una afec
ci6n congenita tan evldente para cualquier persona en con
tacto con las ovejas, es otra prueba de la escasa importan
cia que se Ie atribuye a los problemas genitales en los car-
neros. .

lone d pr pucio y pene

8610 S9 registraron las postttis cu ndo causaron alglln
grado de flmosis (Cuadra N2 13).

La epoca del ano en que fueron realizados la mayorfa
de los examenes Qullo a setiembre) y el ario particular
mente malo descJe el punto de vista forrajero (invlerno de
1988) probablemente minimizan el problema de postitis.

lone de eroto

La lesl6n mas frecuente de escroto fue la sarna provo-
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cada por Chorioptes bovis. Se registraron s610 las derma
tltl d escroto que al estimularlas provocaban reflejos de
rascado (cUnlcamente activa). Con estas caraeterrstlcas se
encontraron 156 carnt~ros (5,20/0 del total de los examina
dos) no teniendose erl cuenta su presencia en el juicio de
aptitude

8610 6 (0,20/0) anilnales se registraron con trstula de
e erato con adherencias al contenido.

Un camero Merine. Australiano y 6 Corriedale todo de
8 dlentes aparecteron con registros de hernias inguinales
(0,230/0).

L lone d cordonE testiculares

Dos carneros Corrtedale presentaron al examen eUnico
abceso del cord6n te:& ·cular, ambos unllaterales.

Dos carneros Idea,1 y tres Merino Australlano tuvieron
registros de varicocele:s. En dos casos bilateral yen tres ca
sos de cord6n darecho.

A'nomalfas d la bOCl1

Sobre los 2.952 examenes realizados S9 registraron
ocho ca os de progncltlsmo (0,270/0).

Juicios sobre la aptltud reproductiva

Setecientos diecinueve carneros, es decir el 24,360/0
de los examinados, fUEtrOn calificados no aptos para la re
produccf6n.

EI Cuadro NSl 14 dl9talla, en la tres razas principales
la cantldad de animales no aptos discrlminados por edad.

I

La cant dad de carneros no aptos para la reproducci6n
por predlo vari6 en un rango de cero a ochenta por cianto

En un Intanto por visualizar el problema con mas elari
dad se anaUz6 el porcentaje de carneros no aptos en cada
predlo, por orlgen de los carneros (producci6n propia 0

comprados).
Se d scrlminaron h:>s predios segun el poreentaje de

animales no aptos en:
prevaleneia baja 0 a 150/0 de carneros no aptos
prevalencia media 16 a 50% de carneros no apto
prevalencla alta :> 50% de carneros no aptos

En el Cuadro N2 15 se analiza la prevalencia por forma
de repo icl6n de los carneros.

CONCLUSIONES

Los resultados de este relevamtento indican que uno
de cada cuatro carneros en uso an el pais no esta cHnica
mente apto para la reproducci6n y que un 1~k de los pre
dios relevados tiene mas del 50% de los reproductores ma
chos en estas condiciones. Ademas de 10 que esto pUede
significar en la eficieneia reproductiva de la majada nacio
nal extremadamente ditrei de cuantificar por su pluricau
salidad, se apreeia claramente la perdida econ6mica di
recta que estan sufriendo os productores.

EI 61% de las causas de no aptltud reproductiva son
debidas a foot-rot y epididimitis, 10 que indica la ausenda de
examenes clfnicos y refugos rutinarios. EI 30% de dichos
juicios son debidos a enfermedades del desarrollo (hipopla
sia testicular, espermiost3sis y criptorquidismo) que po
drian sar ellmlnado en un examen previa al servicio.

La edad de los carneros en uso es un factor epidemio
16gioo relevante en la prevalencia de las af cciones poda
les ygenitales que los incapacitan para la reproducd6n. EI
mantenimiento de grupos de carneros viejos es de especial
significaci6n para la salud del lote.

Las eertificaciones sanitarias y los controles oficiales
realizados sobre los reproductores en los puntas de venta
tienen escaso impacto sobre la salud de los carneros de
majadas generales, debldo a que el 650/0 de estos se co
mercializa entre productores sin ningun tipo de control.

Existen ciertas dlferenclas de prevalencia de enferme
dades entre razas. La raza Corriedale aparece como signi
ficativamente mas afectada por las epididlmitis que los Ma
rino Australiano e Ideal. Los Corriedale de 8 dientes son slg
nificativamente menos afectados por al foot-rot que los Me
rino Australiano eldeal de la misma edad. Los Merino Aus
traliano son signrficatlvamente menos afectados por la hi
polasla testitular que los Corriedala.

EI estado actual del conoeimiento sobre prevenci6n,
control yerradicacion de enfermedades genitales y podales
no se ve reflejado de manera ninguna en lasalud de los car
neros de nuestras majadas comerciales, indicando que el
tema de adopci6n de tecnologfas, aun las de bajo costo, es
un problema de prioritaria Importancia.

Autore Colaboradores

Los Ores. L6pez, A.; Caponi, O. yChans, L.E., del Ser-

CUADRO NR 15. DISTRIBlJCION DE LOS PREDIOS SEGUN LA FORMA DE REPOSICION DE LOS CARNEROS Y LA PREVALENCIA DE
ANIMA ES NO APTOS P) RA LA REPRODUCCIO r)

Prevalencia

------------------------
Alta Media Baja

Pred con Ia totalidad O~

10 camero eomprados 8 (16°k) 24 (48%) 18 (360/0)

Predlo con la totaJidad d.~

10 cameros de producciOn prop a 2 (10%) 10 (50%) 8 (400/0)

(*) no consideraron los predios en que ambas formas de reposici6n estan presentes.
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CAR~ CTERISTICAS A PARVOVIROSIS PORCI A

Castro Janer, E. R.

DEINTERE

DEFINICION

La parvovirosis porc:ina as una enfermedad infecto
contaglosa ampliamente difundida en el mundo que pro
voca en las cerdas en gestaci6n trastornos en la fertilldad
tales como: Infecundldadll reducci6n en el tamano de la ca
mada, momiflcaci6n fetal, abortos y nacimientos de lecho
nes muertos (4) (24) (31) (34). su agente etlol6gico es un vi
rus que pertenece a la familia Parvoviridae (47).

PORTANCIA

Las perdldas en los Etstablecimientos porcinos por in
fertllidad pueden ser originadas por factores ambientales,
geneticos, nutrlcionales )' t6xicos (41). sin embargo los
agente Infecciosos que provocan aborto, nacimiento de
lechone muertos y momlficacl6n fetal han aumentado en
importancia con el tiempo (11)

Los virus que se han a.sociado a los trastornos de la re
produccJ6n en cerdos son: virus de la peste porclna clasica
y africana, flebre aftosa, enterovirus del grupo SMEDI, vi
rus de la enfermedad de Aujeszky, virus de la encefalitis ja
ponesa, virus h~maglutinantedel Jap6n, virus de Influenza
y virus de la rinotrqueitis int cciosa bovina. Cartwrigh (4)
tua al primer autor que agr8g6 al Parvovlrus porcino (PPV)
a esta lista de agentes inft~cciosos.

La parvovtrosis porcinel provoca grandes perdidas eco
n6mlcas deb das a la menor producci6n de lechones que
pueden alcanzar clfras del orden de los 25 a 75 millones de
d61ares por ano en U.S.A. (6).

Ademas el PPV constituye un factor importante en las
perdldasocaslonadas por c:ontaminacl6n en los cultivos ce
lulares, ya que este vtrus SEll ha encontrado en la trlpslna ob
tanIda de pancreas porcino (9), cultivos primarios de rin6n
fetal porctno (28) yen cultivos de Irnea PK-15 (17).

EI PPV se halla ampliamenta distribuido en el mundo.
S8 ha intormado al alslamlento en distlntos parses como
Alemania (28), Inglaterra {4), Suiza (17), Australia (20)
Sud Africa (40), Arg ntlna (13) y Uruguay (16).

Los estudios serol6gicos en diferentes parses han
mostrado una prevalanoia dfeI33% (4) a1900/0 (19) en Ingla
terra, 520/0 en Australia (20), 40,70/0 en U.S.A. (30), 83
100% en Argentina (12) y ';90/0 en Uruguay (48).

E IOlOGIA

EI PPV mlde aproximadamente 20 nan6metros de
diametro (5) (47)

La mlcroscopfa electr6nlca permite establecer que po
see una simetrfa Icosah9drica constltuida por 32 caps6me
ro y qu carece de anvoltl.lra.(28)

EI genoma esta constltlJido por una cadena simple li
near de 0 A con axtremoC\ palindr6micos dispuestos en

M.V. Facultad de Va eMarta -LJ place 1550 - Mdeo. Uruguay

horquilla (5) (36). La densidad de flotaci6n presenta varla
cioanes segun los diferentes autores pero oscila alrededor
de 1,39 gr/ml (28) que se corresponde con un pico de infec
tividad y actividad hemoaglut nante del virus.

La infectividad y la actividad hemoaglutinante S9 man
tienen estables a 10 largo de una gran vanedad de rango de
pH Mayr (28) encontr6 que la infectlvidad del virus se man
tenfa estable durante una hora y media a 372C con los va
lores de pH entre 3 y 9 pero quedaba inactivada por com
pleto a pH 2.=

La infectividad, la actividad hemoaglutinante y la an i
genicidad son sumamente estables al calor. Dichas propie
dades permanecen inalteradas a 56QC y 372C durante 48
horas y una semana respectivamente (5).

EI tratamiento con eter 0 cloroformo no altera la infee
tividad ni la actividad hemoag utinante (5) (28) (30).

La incubaci6n con tripsina al 0.050/0 durante una hora
a 372C no afecta significativamente la infectividad ni la ac
tividad hemoaglutinante (28).

Los eritr6citos de cobayo, rata, humane tipo 0, mono,
rat6n polio y gato son aglutinados por el PPV, mientras que
los gl6bulos rojos de bovino, ovino y porcino son refracta
rlos (24). Los gl6bulos rojos de los cobayos son los que
muestran mayores tftulos que los de las demas especies.
La hemoaglutinaci6n presenta mayores trtulos cuando la
temperatura de trabajo es de 42C siendo algo menor a 22QC
y mfnima a 37QC (30).

Hasta el presente solo se demostr6 un solo tipo anti
genico. Cartwright (5) demostr6 similaridad antlgenlca an
tre las cepas 5ge/63, Wavre y PRP mediante la tecnica d
la inhibicl6n de la hemoaglutlnaci6n Johnson (20) encontr6
que 5 cepas de PPV aisladas en Australia fuaron serol6gl
camente Identicas a la capa 5ge/63 de Cartwright.

CR CIMIENTO VIRAL IN VITRO

A semejanza de otros parvovirus el PPV depende del
trofismo de las celulas en activa reproducci6n (8) y debido
a esto el PPV es pat6geno para los ambriones y feto y no
para los adultos.

Cartwright (4) hall6 que la replicaci6n del virus es me
jor en celulas de cultivo primario de riii6n fetal porcino con
3-4 dfas de crecimiento. Por otra parte Jonhson (20) encon
tr6 que el virus se propagaba facilmente cuando se 10 ino
culaba a monocapas con un 50-750/0 de desarrollo. A su
vez, Wosu (55) afirma que el virus replica mejor cuando se
infectan monocapas que se hacen confluentes a los 5 dras
de sembradas. Las celulas infectadas presentan cuerpos
de inclusi6n Intranucleares ysolo bajo condiciones 6ptimas
de cultivo y con una alta multiplicidad de infecci6n S8 ob
serva efecto citopatico sin tenir.

amblen se ha evidenciado la presencia de inhibidores
inespecrficos de la replicaci6n viral presantes en algunos
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stocks de suero bovino (20). Estos inhibldores, de probable
constltuci6n lipoproteica, pueden ser elimlnados con el tra
tamlento con kaolin 0 con una mezela de cloruro de manga
n so y heparlna (55). EI usa de sueros IIbres de inhibidores
mejora notorlamente la producci6n de virus.

EI rango de huespedes in vitro esta casi exelusiva
mente conflnado a los cultivos de orlgen porcino. Pirtle (24)
seliala que los mayores trtulos se obtienen de los cultivos
de glandula tlrolde de cerdo en comparaci6n con los cul
tlvos derlvados de otros tejldo porcinos. Las Uneas celula
res PK·15 y PK-2 tienen menor susceptlbilidad que la trnea
PS mlentras que los cultlvos heter61ogos de rln6n bovino y
BHK desarrollan bajos trtulos (24). Por su parte Hallauer
(17) I09r6 adaptar el PPV a cultivo de Ifnea de celulas hu
manas.

EPIZOOTIOLOGIA

EI PPV puede diseminarse muy facilmente debido a su
marcada resistencta a agentes ffsicos como el calor y el pH
y a que la infeccl6n en lechones verracos y cerdas vacras
pasa desaperctbida al no productr fntomas.

La inoculaci6n intramuscular u oral de PPV provoca la
aparlcl6n de antlcuarpo inhibidor s de la hemoaglutina
cl6n a los 6-9 dras de la Inoculaci6n desarrollando un trtulo
maximo a las 2-3 semanas, pudiendo persistir hasta 4
alios. EI virus se ellmlna contlnuamente de los 3 a los 7 dras
postlnoculacl6n y luego irregularmente hasta los 14 dras
(22). EI virus ellmlnado puede permanecer activo en el am
blente hasta 14 semanas (33) (35).

Debldo a que muchos lechones de cerdas que han te
nido oontacto con el PPV presentan antlcuerpos calostrales
durante 5-6 meses, las cachorras que entran al primer ser
vlcto pueden ser susceptlbles a la infecci6n con PPV en un
porcentaje que oscUa entre el 2 aI470/0 (22).

EI PPV puede afedar al 1000/0 de una poblaci6n de un
stableclmlento porcino IIbre de PPV luego de 3 mesas de

ser Introdueldo (22).
. EI virus se puede extender entre los establecimlentos

mediante la Introduccl6n de lechones 0 reproductores in
fectado 0 b en a traves de objetos y personal contamlna
dos (24). Otro reservorio del PPV es el feto momlficado en
el Utero de la cerda gestante el cual puede alojar al virus ac·
tlvo durante varlas semanas (31).

Tambien se ha demostrado la presencia de animales
portadores de virus mediante tecnlcas de hJbridizaci6n del
DNA, sin embargQ aun no est8 claro su rol en la trasmisi6n
de la enferm&dad ya que estos animates no pudieron infec
tar por contacto a huespedes su ceptibles (15).

PATOGENIA

La Infeccl6n de los anlmales susceptibles se puede
efectuar por vfa oral 0 venerea (14) (24)

EI virus se reproduce en los tejidos del animal adulto sin
produclr sfntomas y es ellminado por el semen y el moco
vaginal (1).

En las cerdas gestantes susceptibles, al virus atraviesa
la placenta e infecta a los embrtones 0 fetos provocando di
versos efectos dependiendo de la &dad de los mismos en
at momento en que se produjo la infecci6n (50) (51) (52).

81 ta cerda es infectada durante los cuatro dras poste-
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riores al servicio se producirs la muerte del huevo. sta
mortalidad pasa desapercibida debido a que la cerda s
pone nuevamente en celo a los 21 dras del serviclo. 51 la In
fecci6n ocurre entre los 4 y 30 dras de la gestaci6n, el re
torno del celo aparecera en forma tardra a los 24-30 dras
del servicio. Si la mortalidad de embriones es parcial y so
breviven mas de 4 embriones entonces la cerda contJnua
su gestaci6n con un parto normal pero can menor tamano
de la camada. 51 la infecci6n se produce despues de los 30
dfas y antes de los 70 dfas de la gestaci6n la cerda abortars
o parira fetos momiflcados 0 hemorraglcos. SI mueren to
dos los fetos entonces la cerda no podra parir entrando en
un estado de esterilidad. .

EI virus puede difundir por contiguidad de un feto a otro
de manera tal que provocara la muerte en diferentes ada
des embrionarias 10 que se traducira por la presencia de fe
tos momificados de diferente tamano.

SI la infecci6n ocurre despues de los 70 dras de la ges
taci6n, el feto desarrolla anticuerpos yse sobrepone a la ac
ci6n del virus, por 10 tanto es muy probable que no se ob
serven alteraciones patol6gicas al nacimiento.

EI etecto letal que el PPV puede tener en los fetos, no
parece tener relaci6n alguna con el dano que este virus po
drra ejercer en un tejido 0 slstem determinado. La muerte
de los fetos parece deberse mas bien a una replicaci6n rna...
siva del virus en todos los tejidos fetales (1).

La virulencia de la cepa de virus puede tener un papal
Importante en el desencadanamiento de la infecci6n. En tal
sentido, se ha descrito la cepta Kresse de PPV capaz de
provocar momificaci6n y muerte fetal en los ultimos esta
dios de la gestaci6n asf como dermatitis y enteritis en cer
dos j6venes (7).

EI PPV no es pat6geno en animales de laboratorio. La
inoculaci6n intracerebral 0 intraperitoneal a hamsters y rae
tones recien nacidos no produjo alteraciones patol6gicas
(28). Tampoco hubo alteraciones al inocular PPV a embrlo
nes de polio de 6 dras de edad (5).

DIAGNOSTICO

1) Clinico

La enfermedad se debe sospechar cuando se oOOer
van los siguientes sfntomas (6): aparici6n de fetos momlfi
cados de varios tamanos en diversas camadas, mortalidad
neonatal, aborto de fetos momificados y aumento de retor
nos de celo a repetici6n tardra de calos.

2) Laboratorio

EI diagn6stico se confirma por:
1.- Aislamiento de virus.
Se hace a partir de 1etos momificados 0 hemorragicos

o bien de lechones nacidos muertos. Los tejidos seleccio
nados son pUlm6n, hlgado, ganglio linfatico mesenterico e
ileon (5). Se procesan las muestras y se inoculan a un cui...
tivo primario de rhi6n fetal porcino en el momento en que es
subcultivado (30).

2.- Detecci6n del antfgeno viral por inmunofluorescen
cia directa. Se hace a partir de secciones de tejido fetal.
Este metoda es mas adecuado que al aislamianto viral para
detectar in1ecciones pasadas ya que la antlganicidad del vi-
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rus es mas estable que la infectividad (31 . Ademas otros
autores han serialado que la inmunofluorescencia directa
es mas sensible que la hemoaglutinaci6n y el aislamiento
viral (27).

3.- Detecci6n del antfgeno viral por hemoaglutlnaci6n
(49)

Es una tecnlca sencilla pero menos sensible que la an
terior.

4.- Detecci6n de antic.-uerpos por inhibici6n de la hemo
aglutinaci6n (25) (49).

Es una tecnica senc~lIa, econ6mica y rapida que se
puede utillzar en eualquier laboratorio de diagn6stico. La
existencia de antieuerpo:s en el animal adulto no implica
pre eneia de virus, salvet que se detecten tftulos hetero
geneos los cuales podrfa permitir suposiciones. En cambio
la detecci6n de anticuerpc)s en el suero 0 exudados del feto
ydel suero dellech6n recilen nacido sin calostrar constltuye
una clara evidencia de inf.~ci6nviral. EI titulo necesario en
esta tecnica para consid erar un animal serol6gicamente
positivo varra segun los autores. engeling (30) consider6
positivos sueros con tftul()s superiores a 5 UHA mientras
que Vannier (52) consider6 trtulos superiores a 320 UHA Y
Synder (49) tftulos supericJres a 64 UHA.

EI diagn6stico serol6gico tambien se puede realizar por
otras tecnicas tales como la imnunofluorescencia indirecta
(27), microseroneutralizacl6n (23), ELISA (42) (54) e inmu
noensayo fluorescente en fase s6lida (44) (45).

Estos dos ultimos metodos se pueden emplear para la
d tecci6n de antfgeno vircll (26) (44).

DIAG osnco DIFE ENCIAL

La parvovirosis porcinn S9 debe diferenciar de otras in
fecciones tales como:

1- Enfermedad de Auj1eszky
Ademas de aborto las cerdas presentan fiebre anore

xia y ab tlmiento. Los Ieel ones nacidos vivos muestran
sintomatologfa nerviosa.

2- Rouget.
Produce abortos pero con sfntomas caracterlsticos.
3- Infecciones banales del tracto genital
Exists corrlmiento vulviar que indica metritis.
4- Peste porcina africana y clasica.
Afectan a todas las cattegorfas con cuadros diarreicos

y nerviosos.
5- Enterovirus del 9ru 0 SMEDI.
No produce aborto
En todos estos casos el diagn6stico se debe confirmar

por laboratorio.

PREVENCION

En ausencia de tratarriE nto especffico se han utilizado
diferentes metodos profilacticos (6).

1- Deslnfecci6n.
Es una medida poco efe,ctiva debido a las caracterrsti

ca ff lcoqufmlcas del PPV que Ie permite resistir condicio
n adversas de temperatura y pH. Sin embargo el trata
miento con hldr6x'do de socHo al1 0% y el hipoclorito de so
dio al 5% durante 5 minut han resultado efectivos en la
Inactiva 6n del virus (3).

2- Cuarentena de contarninaci6n voluntaria.
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Tiene por objeto contaminar a los reproductores an es
del perfodo de reproducci6n mediante el contaeto de los
mismos con las cerdas de reposici6n 0 con materia fecal
proveniente del local donde se introducen los reproducto
res 0 bien mediante la ingesti6n de placentas 0 fetos momi
ficados. Esta medida ha sido dejada de lado porque implica
un riesgo sanitario y ademas no asegura la inmunidad de
todos los animales.

3- Reproducci6n tard!a.
Consiste en retardar en 8 meses 0 mas la entrada en

reproducci6n. No es aconsejable debido a los inconvenien
tes econ6micos que trae aparejado.

4- Vacunaci6n
Se recomienda la vacunaci6n en las siguientes situa

ciones:
a- Hatos libres de parvovirosis porcina con riesgo de

contaminaci6n (1).
b... Estableeimientos ubicados en zonas endemicas de

bide a que se ha comprobado que puede haber hasta un
50% de las hembras sin servicio en edad para tener crla Ii
bres de anticuerpos contra PPV y suseeptibles a la enfer
medad (30).

e- Reproductores no infectados que vayan a ser intro
dueidos en una nueva explotaci6n.

A estos efectos se han desarrollado diversas vacunas
eficaces y con diferentes respuestas imnunol6gicas
(32) 37)(38}(43)(53 (56). En general se aconseja vacunar
a las eerdas dos semanas antes de la entrada al primer ser
vicio y a partir de ahf revacunar sucesivamente antes del
servlcio. La vacunaci6n se pu de realizar a partir de los 6
8 meses de edad debido a que ya no hay suficientes anti
cuerpos calostrales que pueden interferir con la respuesta
inmunitaria (39).
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