
vACUNo

La Rinotraqueítis infecciosa hovina, más conoc•ic{a como I131^, es una ^nfern^f^ ► la ► i ví ri<^a y

contagiosa del ganado vacuno c^ue puede t^^anifestarse porf^^rmas ^le present^t^^i^ít^,

evolución y pronóstico variables, c{esde subclínicas hasta^raves. Esta va ►•ial^ili^latl tlf^^E^f^ntlf>

principalmente de la virulencia de la cepa infeclante, ^le diversos íaclor^^ inh^ ►^ent^^ a

hospeda ►Ioreomo la ec^ad, el estado inmunitario espec^ífieo fi^ent^ al viru^ v la E^ ►•^s^ ► t ► ^i^t ^If^

infecciones concomitantes y c^el grado de estrés aml^iental.
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Las principales formas clínicas
de la enfermedad son la respi-
ratoria o rinotrayueítis infec-
ciosa bovina y la genital o vul-
vovaginitis pustular infecciosa
(IPV). Ambas formas son clí-
nicamente y epidemiológica-
mente diferentes v rara vez se
presentan concurrentemente en
un rebaño.

La generalización dc la
infección en las hembras ges-
tantes puede originar mortali-
dad embrionaria y fetal, mani-
festándose clínicamente por
repetición de celo y aborto.

Otras manifestaciones clíni-
cas producidas por el virus de
presentación menos frecuente
son metritis, encefalitis, y for-
mas generalizadas graves en el
período neonatal.

Etiología

La IBR es producida por el
Herpesvirus bovino tipo 1
(BHV1) que es antigénica-
mente estable, lo que facilita

el control de la infección me-
diante profilaxis vacunal. EI
BHVI pertenece a la subfami-
lia Alphaherpesvirinae, cuyos
miembros se caracterizan por
replicar con rapidez, lisar las
células infectadas y establecer
infecciones latentes en el hos-
pedador. Las ccpas víricas
muestran una gran variación
en virulencia. EI virus tienc
eseasa resistencia en el
ambiente y pierde con relativa
rapidez su capacidad infectante
en el mismo, además, es scnsi-
ble a la mayoría de los desin-
fcctantes.

Mediante análisis del geno-
ma del virus con enzimas de
restricción y la utilización de
anticuerpos monoclonales, las
cepas del virus se inscriben en
2 subtipos: BHV.1.1 ó "IBR
like"y BHV 1.2 ó"[PV like".
En relación con que cada sub-
tipo tenga un tropismo tisular
limitado y produzca exclusiva-
mente una fonna clínica deter-
minada se ha comprobado yue

no existc una crn^rclación cs-
tricta cnU^c cl origen orgánico
(respiratorio o genital) dc las
cepas y el suhtipu aislado. Lo
yue sí se ha constatadu es una
correlación parcial.

En la actualid^id, sc estima
yue las diferencias genúmicas
cntre los suhtipos retlcjan más
la cvolución histórica y epide-
miológica dcl virus yuc la u^ti-
dad clínica (respiratoria o geni-
tal) yuc son c^^paccs de inducir
cn el hospcdador. En gcncral
las cepas dcl g^notipo "113R"
son más virulentas yuc las
cepas dcl genotipo "INV". En
ccpas dc campo aisladas dc
hrotes dc la cnfermcdad
hemos comprohado la presen-
cia dc ^^mhos gcnotipus cn
España.

Repercusión económica
en un rebaño

Es difícil cuantificar I<<s p^r-
didas económicas dcbidas ^^ I^i
infección por el virus de la
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1BR en un rebaño. En ^.;cne-
ral, se estima yue las ccpas del
virus yuc circulan en Europa
son de haja virulencia, sicndo
frecuentcs las sercxonversiones
Frente al virus sin c^ ec^n poca
presentación dc signos clínicos,
c^ hien, el hallazgo de rehañus
seropositivoti, sin que cl gana-
dcro haya advertidc^ una ma-
yor casuística clínica.

Las pérdidas económicas
derivan dc la participación del
virus de la IBR en la cnfer ►ne-
dad respiratoria, cn la dismi-
nucicín lransitc^ria de la pro-
ducción láctca pruducida en
las vacas cun infección aguda
v cn los pruhlemas de repro-
ducrión yuc origina.

Respuesta inmunitaria
En una primoinfección, el

virus inducc una respuesta in-
munitaria humc^ral v mediada
por células. La respuesta
hum<^ral en anticucrpos es de
larga duración si no lo es para
tc^da la vida. ('omo en c^tras
infccciones víricas, la respucsta
en anticuerpos neutralizantes
previene la infecciún mediantc
la climinación de virus libre.
Las respuestas amjuntas, hu-
moral y cclular están implica-
das en la rccuperacicín dc la
infcccicín, prinrip^ilmentc la
segunda. Amhas respuestal
cst^^n interrclacionadas y un
fallo en una dc cllas repercutr
dc manera decisiva sc^hrc la
crira.

Epidemiología

Sc estima yuc el virus dc la
IBR tienc una distrihución
geogr^íf^ica mundial. Dina-
marca, Suecia, Finlandia. Suiza
y Austria han Ilevado a cabo
campañ<<s dc lucha v han erra-
dicadu la enfermedad.

La prevalencia de la infec-
ciún varía cntre los difcrentes
países, así, fx^r cjemplo, la pre-
valencia dc rchaiios serc^pc^siti-
vos en Francia es menur del
Ih`%^, mirntras yue, cn [3^Igica
es m^i_vcir del til)`%^.

En España, según difercntes
cstudios, la prevalcnria indivi-
dual de la infección v<iría cntre
cl 1O y el 4U`%^. En un amplio
U^ahajo rcalizadc^ durante los
años l^)93 ^)^3 en rehaños hcwi-
nc^s lechcros nc^ vacunados de
la provincia de L,ccín encontra-

nx^s una serc>prevalencia del
19,6`% v el 25,(n% de lus reb^^-
ños tenía al menos un animal
seropositivo. La presencia de
animales seropositivos en un
rebañc^ sc hallcí altamente
corrclacionada con el tamañu
del mismo v con la importa-
ción de animales.

Todo animal que padece la
infección o que es vacunado
con ccpas vivas (atenuadas,
tcnnosensibles o delecciona-
das) puede qucdar como por-
tador latente del virus, proba-
hlemente durante toda su vida,
y albergar el genoma vírico en
las neuronas de Ie^s ganglios
nerviosos: sacro, si la infección
se produce por vía genital, y
trigrrmino, si la infección es
por vía respiratoria. Durante la
fase de latencia, el virus no se
replica ni se excreta.

La infección latente puede
reactivarse de forma espontá-
nea -sin causa aparente- o
inducida por factores estresan-
tes, tales como transporte,
parto, y hacinamientc^, infec-
ciones con otros virus (P13,
BVD) y hacterias v el trata-
miento inmunosupresivc^ con
corticosteroides.

"hras la reactivacieín de la
infeccicín latente se forman
nuevas par[ículas víricas cn cl
lugar de la latencia y se excre-
tan. EI virus reactivadc^ es
transportadc^ intraaxonalmente
hacia la periferia de la puerta
de entrada c^riginal. La replicc^-
ción vírica en el curso de la
reactivacián puede e^riginar una
recidiva de la cnfcrmedad, si
hien en los hovine^s la mavoría
de las veces pcrmanece suhclí-
nica.

Tras la reactivación, el virus
pucde excretarsc con las secre-
ciones respiraturias y genitales.
EI sistema inmunitaric^ puede
reducir el título de virus reacti-
vado. Ahora hien, puesto yue
cl tiempo transcurrido entre la
primoinfeccicín y la reactivacibn
puede ser lar^^o, la respucsta
inmunitaria en cl momentu de
la reactivación pucde ser muv
d^hil; por cllo, cs de interés el
mantenimiento de un alto
títulc^ de anticuerpos.

Puesto yue la infección por
cl virus de la [BR origina una
respuesta cn anticucrpc^s dc
larga duración (generalmente
de por vida), todo anim^^l
serc^positivo es un prohablc

hospedador latente del virus y
una pc^sihle fuente de infccción
para Ie^s demtís animales. No
obstante, se ha obscrvado la
existencia de animales serone-
gativos portadures latentes del
virus.

Así, se ha comprohado ex-
perimentalmente que cuando
se infectan con el virus de la
IBR terneros con anticuerpos
frente al virus dc origen ma-
ternal, éstos no inducen una
respuesta inmunitaria activa en
anticuerpos y cuando pierden

los anticuerpos maternales
pucden pcrmanecer latcntc-
mente Intect^ldOS V SerOnC^^ltl-
vos. La probabilidad dc yue
un animal con anticuerpc^s ma-
ternales en el momento de la
infeccicín permanerca latente-
mente infectado v seronegativo
depende del títulc> en anticuer-
pos (a mavor título mayor
prohahilidad) v dc la virulen-
cia de la cepa (a mayor viru-
lencia menc^r probabilidad).

La introducción de la infec-
ci^n en un reb^mo lihre se rea-
liza principalmente pc^r el con-
[actc> con animalcs inl'ectados
de otros rehaños o por la
compra dc animalcs portado-
res latentementc infectadc^s. L<^
transferencia dc emhriones
juega un escasc^ c> nulo papcl
en la transmisión de la infec-
ción. Si bicn los ovocitos o los
cmhriones rcco^idcis en la fase
aguda de la cnfermed^^d dc
vacas infectadas con el virus
pueden contaminarse, cl trata-
micnto posterior con tripsina
elimina el virus adsorhidc^ a la
membrana pelúcida. Tamhién
cs posihle la introducción de la
infección fx^r inseminación arti-
ticial mediante la utilización de
semcn infectado.

Fi^rm^i n••^^ir:d^^ria il^^ la IKN
<•n iina ^ara^l^• Ia^^ur.raia^í^•I
firr^ir^^ iru, I^^^^ in^^ I. I.
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I';Ir^'(n^ ilnl^,ílirnil^•I
cirn.^il^' lu Ilili ^'n I,^
lím•a i ^'lulcu (^ lih.

Cuando el virus de la 113R
sc introducc cn un rebaño
reccptivo se difunde rápida-
mente en el mismo. En ^m
estudio Ilevado a cabo en un
rchaño, en el que se rcactivó
la infecci(ín cn 3 animalcs
mediante tratamicnto con
dcxametasona, todos los ani-
malcs scroncgativos habían
seroconvertido a las S semanas
y tamhién algunos animales
seropositivos cxpcrimcntaron
un aumento significativo del
título de anticucrpos. EI deno-
minado ratio de rcproducción
b^ísica, que es un índice yue

describe la dinámica dc la
infección cn una pohlación y
yue sc dcfine como el número
medio de casos secundarios
generado por un caso prima-
rio cn una población comple-
tamcnte rcccptiva y dc dcnsi-
dad definida, fuc de 7.

Las principales vías de
cntrada del virus son las mu-
cosas nasal, ocular, orofaríngea
y genital. EI virus se cxcreta
con las secrcciones dc las
mucosas dc su pucrta dc
cntrada, aunyue algunas vcces,
si existe diseminación orgánica
posterior, es posible quc se eli-
mine por otras vías. Por cjcm-
plo, tras su acccso por vía res-
piratoria, puede excretarse
ademaS de COn 121ti SeCfCCIOneS
respiratorias con las gcnitalcs y
vicevcrsa.

La variabilidad en la excre-
ción parecc depender de facto-
res inhercntcs a la cepa vírica
y al hospedador. En in-
fecciones expcrimentales en
hovinos por difcrentcs vías,
entre otras la nasal y la geni-
tal, sc ohservan pah^oncs de
cxcreción variahlcs.

En general, el virus produce

lesiones en las mucosas de su
pucrta dc cntrada y se rxcrcta
durantc muchos m5s días con
sus sccrecioncs micntras yuc
no producc daño o lo hacc
muv Icvementc v sc excrcta
durante mcnos días por otras
mucosas. Esto cxplica la ha.ja
observacicín clínica concurrcn-
te, cn cl mismu animal v rc-
baño, dc las formas respirato-
ria y gcnital. Ohviamentc, si sc
producc el ahorto, tras la gc-
ncrali^ación dc la infección cn
la forma respiratoria, cl virus
tambi^n sc cxcrcta con los
loduios, fcto y secundinas.

Formas clínicas

EI resultado dc la infecci(ín
por el virus de la 1[3R cn los
bovinos varía dcsdc formas
suhclínicas hasta graves cn dc-
pcndcncia de difercntes facto-
res como la virulcncia dc la
ccpa vírica, cdad dc los anima-
les, condiciones amhientalcs v
la posihlc complicaci<ín con
infecciones víricas concurrentcs
o infcccioncs hactcrianas sc-
cundarias, cnlrc otros.

La forma suhclínica ^s con-
siderada por algunos autores
como la forma más frccucntc
dc prescntacicín d^ la iníccci(ín
en los rehaños lechcros curo-
pcos. La cxistcncia dc ccpas
dcl virus dc haja virulcncia
pcnnitc cxplicar cl poryu^ dc
I^I elcvada scroprcvalcncia
frentc al virus cn una rcgi(ín o
cn un rehaño v la cscasa o la
inadvcrtida prescntaci(>n dc
signos clínicos asociados a la
infecci(ín por cl virus.

La forma respir^ ► toria licne
un pcríodo dc incuhaci(ín dc 2
a 4 días. Sc manificsta por fie-
brc, disminuci(ín dcl upctito y
dc la produccibn láctea, tos,
Ilujo nasal seroso, yuc pucde
tornarsc mucopurulcnto rn la
evolución de la enfermcdad, c
hipercmia en mucosa nasal.
FrCCUCntCI11el11C, sC pl'l'Sl'nttl

conjunlivitis con sccreci(ín ocu-
lar serosa quc pucdc cvoluciu-
nílr a mUCI)pL1I"111Cn1a a mCdlda

yue la enfermcdad progresa.
La cnfcrmcdad cursa cn un

pcríodo dc 5 a lU días. Como
cn otras infccciones hcrpcsvi-
rales, la intcnsidad dcl cuadro
clínico inducido s^ cncucntra
inversamente rclacionado cun
la edad de los animal^s (ma-
vor gravcdad cuanto mcnor

sc^l la cdad dc prescntaci(ín).
En los animalcs adultos la in-
fccci<ín purdc pasar dc furma
inaparcntc o dar lugar a signos
incspccílicos como lig^ra lichr^
y modcrada disminuci(ín dc la
producción láctca v, a vcccs,
levcs trastornos respiratorios,
yuc pucdcn ir scguidos scma-
n^ls dcspu^s por prohlctnas dc
la rcpruducci(ín

En la furm^l respiraturia, cl
virus sc cxcrcta con I^IS sccrr-
cioncs respiratorias v conjunti-
valcs durantc un pctíodo yuc
varía cnU^c IO ,1 I^1 días. Si la
infccci(ín sc guncralir.^l por vía
sanguínca pucdr producirsc cl
ahortu v cxcrctartie con lus
l^jidos I^clalcs v los loyuius. I':I
virus sc lransmilc principal-
mcntc por acrosolcs o conlac-
lo V menOti IrCCUCnICmI'111C lIC

torma Indll'ectil ml'dlilntl' Ins-

lrlUllCntl)ti, 11gUJ V ílllnll'ntOs

contamin^ldos. Las vías dc
entrada son la nasal y la con-
.luntival, aunyuc no pucde drs-
cartarsc la oral. Para cl ronta-
^^io sc ncccsita cunlaclo u
proximidad cntrc cl animal in-
fectado y cl rcccptivo.

F:I virus dc la II • R pu^dc
producir prohlcmas dc la
rcproducci(ín cn v,lc^ts lras I^t
Insl'minBCl(>n al'tIIlClal ^C<)n

scmcn inf^ctado) o trls difu-
si(ín sist^mica, pudicndu pro-
ducir mortalidad cmhriunaria y
fctal, con rcpctici(ín d^ cclo v
ahorto. La infertilidad puedc
scr dchida a: /^) endon)cU^itis
yuc dificulta la implantaci^ín
dcl (ívulo fccund^ldo, 13)
mucrtc cmhrionari^l tcmprana
v c) disfunci(ín hurmonal por
la inf^cci(ín y dcsU^ucci(ín dcl
cucrpu lút^u, pcro p^lra yu^ sc
produr.ca ^stc último h^chu, la
infccci(ín d^l cucrpu lútco
ti^nc yuc produrirsc ^n los
dus prim^ros días dc su fur-
maci(ín. t^:l virus no yucda
infcctandu latrntcmentc cl
ovario o cl útcro.

EI ahorto pucd^ presrn-
tarse cn cualyuicr pcríodo dc
la gcstaci^ín, aunyuc cs m^ís
frccucntc cn cl ^íltimo trim^s-
trc. EI feto mucstra difrrenlcs
grados dr autolisis v ocasional-
n1CnlC Csl^l pllfc'lal l1 l(llalml'nlC

momificado. l.a tasa dc ,Ihor-
lOs Cn Un I'Chllllll c's n1UV VJI'la-

hlc. EI alx)rtu pu^dc pr^xlucitlc
dcsdc I^I segunda hasta dreinu^-
scgunda scmana despu^s dc la
prescntaci(ín d^ la forma r^spi-
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E I n uevo oderp
anti arasitario toma colorp
La primera Ivermectina de formulación y desarrollo nacional
A partir de ahora, el poder de la ivermectina inyectable cambia su aspecto: el excipiente especial de
Promectine aporta la coloración amarilla que identificará la especialidad antiparasitaria de referencia.
Su especial fórmula, sin propilenglicol, contiene un vehículo de absorción mixta o de dos fases: una
primera da lugar a una rápida absorción, y una segunda que permite una mayor persistencia de las
concentraciones en plasma.
Una vez más, Invesa ofrece a los veterinarios una herramienta terapéutica que marcará diferencias.

PRESENTACIONFS: VIALES DE 50 ML, 250 ML Y 500 ML.

COMPOSIC16N ive•mecOna. 10 mg, Alcohol bencihco. 23,2 mg^, EKapiente c s p 1 ml INDICACIONES Y ESPECIES DE DESTINO: BOVINOS: PROMECTINE esta :ndicada para el iratamiento etecnvo de nematodosis gastrontesunales y pulmonares, miass, ped:euloss,
, h^^„ hn^:ns v.xa^ers de la sarna psorópt:ca y surcdpuca Tamó:én como una ayuda en el ronlrol de p:olos rnasucadores, acaros de la sama conopuca y garrapatas bovinas trop:cales Nemalodosis gaslromtestinales Ostertagia ostertagi adultos y formas ^nh:b:das

Nrmalnor:s^ti pulmunarrs Dirryocaulu5 viviparus ladullos) Otras nematodosis Thelazia spp ^adullosl, Farafilaria bovicola taduRosl M:asis:lo5 tres estad:os parasrtanosr Dermatobia hominis. Nypoderma ipp Ped:cnlos:s Linognathus vituli. Haematopinus

eorysrernus Solenopotes capillatus Sarnas y otras acar:oss produodas por Acaros. Psoroptes ovis isn P commums var. bovis). Sarcoptes scab:e: var bovs Chmdiorros Ornithodoros savignyi La myecaon de PROMECTINE ayuda en el control de P^olos

^^^..ivor.idnres Damalinia bovis Garrapatas bovinas trop:cales- Boophilus microplus. 6. decoloratus. Acaros de la sarna conópnca^. Choriopres bovis. Las enLdades chnicas a[ratar seran causadas por formas parastanas sennbles a la wermecuna POSOLOGIA Y

MODO DE ADMINISTRACION: Adm:mstrar por v:a sub<utdnea a la doss recomendada de 0.2 mg de ^ve^mect:na por kg de peso vrvp fequivalente a 1 ml/50 kg p v^^ en dosis unica in yectar en el pl:egue de In p:el delame o detrós de la espalda Se rec on::enda usar

^^ ^a .+<7,:ia de ,nl^prr^ i^ v de IS a 20 mm de Iargo Use un equipo estér:l Para a5egurar Ia dos^s correcta se tlebe determ:nar exactamente el peso del an:mal PRECAUCIONES ESPECIALES PARA SU UTILIZACION: No :nyectar por via :nlramuxular o^nlravenosa

Uf h;,n rrl,upn es!erd ue mye: non v desntectar la mna de apócaoón para drsm:nwr el nesgo de mfece:ones por Closbidium; d:chas infecoones en caso de aparecer serón prpgresivamente traladas con los anhb:nbcos adecuados Se remm:enda que ios ammales a

lrata: r^sle:r prrviamrntr^ var unados Irnnte a d:chas:nfecc:ones Debe ewtarse el contacto enlre rebaños:nfectados Iratados y no tratados y entre rebaños no:nfectados hasta al menos 7 diaz despues del ulf^ino tratam:ento EI producfo es electrvo en todos l05 estad:os

ne la nipooermos^^s, no obstante es muy :mportante tratar en el momento adecuado al hnal de la época de la mosca de los barros^, la destrucaón de las larvas de Hypoderma cuando éstas se encuentran en zonas vaales, generalmente <ausa reacoones negatrvas en

p ^, ^ y p i nvesadesllne i .^.^ r -. ^ r ins 28 dias prev:os al parto CONDICIONES DE CONSERVACI^N Conservar a temperatura mfenor a 25 °C, en lugar zeco y al abngo de la luz. EI periodo de vahdez del envase una vez ab:e t ^, ne
28 d:as PRESENTACIONES. Envases de 50, 250 y 500 m Req¢vu n 1475-ESP los medicamentos deben mantenerse lelos del alcance de los n:ños Dupensacbn con receta ve1 r e a

vacunu dehe ser traradu, b:en an!es o despues de estos es!adios de los barros. EI ganada bavmo tratado con el producto después de la estaoon de la mosca puede volver a tratarse con el msmo durante el ^rv^emo para z ^ unrrpl de los

parasitoz ^n!ernm acaros de la sarns y p^nios s^n pehqro de reacciones relac-onadas con los barros EI uso frecuente y repeLdo de la rvermec[ma puede desarrollar msstenaas PRECAUCIONES ESPECIAlES DE SEGURIDAD QUE NA

DE TOMAR LA PERSONA OUE ADMINISTRE O MANIPULE EL PRODUCTO: No lumar m beber mientrds se manela el producto Lavar las manos despues de su uso Mantener luera del alcance de los ninos Ee caso de auto-inyecoon

atodenlal dmquse a un ceniro medico mostranoo;a enqueta, r.pd o prmpecto del producto. Si se produce derrame del producto se debe ev:tar que e•nm er ron!acto con los ofnz, mucosas. hendas o p:el noamada Se recom:enda

Uvar ia zona con aqua abunoan!e CONTRAINDICACIONES .as dve^mect^naz no son bien toleradas por algunas espeoes an:males para las que no esfn autouzado el med:camenfo fse han observado graves casos de mtolerancia con

resulfado de muerte en penos. espe^ ^,tlv:a•L^ rn ,:,^,hes. pr^ros pas!ores ^ngleses. otras razas semelantes y sus cruces, asi como en tortugas y lortolas) ADVERTENCIAS ESPECIAIES: No admims[rar a hembras en lactaoon <uya leche

se deshne al consumo humano r^ rn iw 78 rfias p:ev^m a^ pano EFECTOS SECUNDARIOS: En algunos bovinos, despues de la adm:nistraoon subcu!anea rfel produr!o, se han observado reacoones :nflamatonas en el punto de

:noculaoon Estas rea<oones desaparecen sir natanuer;o INTERACCIONES: No se han descrto La vermect:na admlmst2da por :nyeccibn subcutAnea ha s:do uWlzada snnultaneameme con vacunas de la f:ebre aftosa y de dostndios.

s:n que se hayan deteclado mteracuunes UTIIIZACI6N DURANTE lA GESTAC16N Y lA LACTANCIA: AI nrvel de unlrzaaón recomendado, no r oh,rN^+ron r'ertos adversos sobre la ferttlidad o la gestaaon en Ips an:males

recornentlados Cuando la leche va a usarse como al:mentn hun^^.u:o no api:car el producto en vacas en lac[anon y en los 28 tl:as prev:os al parto SOBREDOSIFICACION: Una doss un:ca de 4,0 mg dp rvermecllna por kg adm:nstrada
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vACUNo

^ ulcuc^^ninili^ ^^uslul^u^
inGv i•iu:a ^•n una ca^ a
^I^• Ia ^^ui•:^• ^iia^^ ^•I
I I^•rl^^•.^ iru.l^u^ in^^ I.Z.

EI control de
la IBR en los
rebaños se basa en
la implantación de
medidas de
bioseguridad y de
manejo y en la
profilaxis vacunal

ratoria, o bien, sin signos clíni-
cos previos de la vaca.

La fonna genital o vulvova-
ginitis pustular infccciosa (bala-
nopostitis pustular infecciosa
cn los machos) cs una forma
clínica de transmisiGn sexual,
aunyuc cl virus tamhién puedc
acceder ocasionalmentc al área
genital mcdiantc instrumcntos
contaminados, la col^l dc los
animalcs enfermos y por el
contacto de la mucosa respira-
toria del animal enfermo con

el ^írea ^^enital del animal re-
ccptivo.

Esta forma clínica sc prc-
scnta, cn rehaños con monta
natural, cntrc 1 a^ días des-
pu^s dc la monta. Los prime-
ros signos clínicos son micci6n
dolorosa y cola aryueada yue
no regresa a su posición nor-
mal. La mucosa vulvovuginal
est^l hiperémictl, edematosa y
dolorosa al tacto, con lesioncs
superficialcs planas, grises y
semitransparcntes. Frecucntc-
mentc, las lesiones inicialcs son
colonizadas por infecciones
bacterianas secundarias yuc
dan lugar a un cxudado muco-
purulcnto yuc puedc persistir
durantc varías sc;manas. La
fase aguda de la enfermedad
dura de 2 a 5 días v las lesio-
ncs rc^resan cntrc los 1(1 y los
14 días. Las mismas lcsioncs
puedcn presentarse a lo largo
de toda la mucosa dcl pcnc y
del prepucio. La forma gcnital
puede dar lugar a infertilidad
como consccuencia principal-
mente de infecciones bacteria-
naS SCCUndarlati, d1Sn1111UC1o11

de la calidad del semcn v des-
gana de los toros a la monta.

La forma generalizada sc
prescnta durante cl primer mes

de vida en rcbaños sin prcvio
contacto con el virus v cn los
que sucle haher un hrote dc la
enfcnncdad pur una ccpa viru-
lenta en todos los estratos dc
edad. C'ursa con ^^ran mortali-
dad y cs poco frecucntc. Sc
manifiesta por tiehrc. anorexia,
dcpresión, Ilujo nasal y ucular
mucopcn-ulento, gran dificultad
respiratoria, hipercmia v fur-
maClÓn dC COStraS GIl CI h(X'ICU,
úlccras en mucosa digcstiva,
ptialismo v diarrca. Sc ohserv^l
rinitis v faringitis erosiva v
hcmorrágica, nccrosis cpitelial
de la faringc, tráyuca v cstcí-
magos, con exudado cascoso
adherido a los detritus epitelia-
les, v linfadcnitis con nccrosis
cortical focal, cspecialmente en
los nódulos yue drenan el
tracto respiraturio supcriur.
Con frecuencia pucdcn presrn-
tarse fcxos dc nccrosis cn dife-
rf',ntCS organOS Conlo hlgad0,
riñón v haro.

Lucha

Adcmtís dc los paíscs ante-
riormente indicados duc han
crradicado la 113R, otros han
implantado difcrentes mcdidas
de lucha frcntc al virus. Así,
13élgica, Holanda v Alcmania,
han optado por la utilizacicín
dc vacunas marcadoras; micn-
tras yuc Dinamarca, Succia, v
Finlandia, cn los yuc la prcva-
Icncia de la infección era haja,
han optado por programas dc
lucha sin vacunación hasados
en la identificacicín y la sacrifi-
cio de los animalcs seropusiti-
vos. España, al igual yue otros
paíscs dc la Unión Furopca
cunto Grecia, Rcino Unido c
Irlanda, no ha cmprcndido
ninguna mcdida dc lucha.

L,^1 cl7adicación dc la cnfcr-
medad cn algunos paíscs dc I^l
Uni6n Europca Ics pcrmitc
cstableccr garantías para la
importacicín de animalcs.

El conlrol dc la IBR cn los
rcbaños sc basa cn la implan-
tación de medidas dc hiose_^u-
ridad v dc manejo _v cn la
profilaxis vacunal.

Rebaños no infectados

En un rcbaño lihrc dc II^R
dcbe evitarsc la introduccic^n
dc animalcs latentcmcnt^
infectados v ^I contacto con
los animales de otrus r^bailos

En hucna lúgica. un r^hatio
lihr^ dc IBR d^lkría solam^ntc
inU^uducir animal^s prc>«drntcs
dc rchalios con su mismu
cslado sanitariu. Si no pu^d^
gar^lntii^u^sc yuc lus animal^s
provcngan dc un rchaño lihrc
dc IBR, dchc cvitals^ la intru-
duccion d^ animalcs lxtrt^ldor^s
latcntcs dcl virus. l.cts anim^llrs
comprados dchcn analir.arsc
serolcígicamcntc cn cl rch.uiu
dc origcn, antcs dr su cntrada
cn cl rch^lño rcccptor, sumctrr-
los a cuarcntcna cn I^I cxplota-
ci6n reccptura v rcalizar un
nucvo análisis scrulcígiro a I,Is
dos scmanas d^ su Ilcg^lda. pur
si los animalcs vcnían s^rocon-
virticndo durlntc cl viajc.

Si toda I^I ^In^tlítica ^s ncg^l-
tiva, pucdcn juntalsc con lus
dcmás animalcs drl r^hañu.
Ikro tcni^ndosclrs si^mprc una
considcracicín particular, va yu^
lC han ohsCl'V21Clo tiCl'oc'oI1VC1'-

sioncs rn ^Inimalcs mcscs dcs-
pu^s dc la intruducci<ín.

l^l única forma dc idcntifi-
car un animal portador scru-
negalivo sclía mcdiantc c•I Ira-
l^1nllCnlo Con dl'Xllllll'l^ltiOn,l

durantc ^^I ^ días cun cl lin
dc rcactivar la infcccicín latcntr
c idcntificar al virus cn las
sccrccioncs respiratorias o
mcdiantc scroconvcrsicín.

Otra forma posihl^ dc cn-
trada drl virus dc la 1131Z cs
n1CCh^lnlC CI tit`ml'n. I^^lra l'lll)

hav c{uc utilirar scmcn lihrr
dcl virus yue haya sido prrvia-
mcntc tcstado y yuc provcng^l
dc sctncntalcs scroncg^ltivos al
virus dc la 1131Z

Rebarn>~ inli^etad^^

l.^ls ntcdidas ^I tomar en lo
rchatios infrrt^ldos vari^lrán cn
funcicín dcl ohj^tivu prinripal a
conscguir, cl conlrol u la rrra-
dicacicm dc la cntcrmcdad, v
d^ la prcvalcncia v disU^ihucicín
dc los ^lnimalcs scropusilivus
por cdadcs: pudi^ndu prucc-
dcrsc: A) a la climinacicín dc
lus anitnalcs scroposilivos, 13) a
la vacunacicín dc ^stos v rwa-
cunacicín c^ld^l (^ m^scs con
varunas inactivadas v anual^s
cun vacunas vivas atcnuadas ( ^)
a líl V^IC'UnaCll)n V potilc'IIOI^Cs
fCV21CU11aCIllnCS c'^Idlt ^i n)l'Sl'ti
con vacunas inaclivadas v ^Inua-
Ics con vacunas vivas ,Ucnuadas
^I p^u^tir dc una d^•trrnlinad^l
rdad dc .Inin^^ll^•^ dcl r^hañu

56 mundoganadero



(EI. animal^s cn producción,
mavores de 3 años, etc) o D) a
la vacunación y postcriores
revacunacioncs cada 6 meses
con vacunas inactivadas v anua-
Ics con vacunas vivas atcnuadas
de todos los animales mavores
de 4 meses.

Una medida de manejo de
gran importancia para el con-
trol de I^r infecricín es alojar se-
paradamente a los animales en
producción de los animales de
reposíción. Hemos txxiido com-
prohar ccímo cn rehaiios leche-
ros con seroprevalencias eleva-
das (incluso d^l l0U"/„) en los
animales en prcxiucción. la tx^-
hlación dc reposicicín era sero-
negativa. En rehaños infectados
los animalcs dc retx^sición de-
hcrían vacunarsc antcs de su
contacto con animales adultos.

Vaeunaci6n

En el mercado e^istc una

anlpha 4;21m^1 dt V^lcunas: 1R8C-

tIV^Id^1S, VlVíls BtenU^ldílti, ttr"-

mos^nsihlcs v marcadoras
dcleccionadas vivas o inactiva-
das v marcadoras de suhunida-
des (glicoproteínas).

Las vacunas marcador<ts
capacitan la difcrenciación dc
los animales infectados de los
vacunados v favorecen el con-
trol v la erradicación dc la
infección en los rehaños. Son
la principal opción .elc^ida por
la m<tvoría de los países de la
Unicín Europea.

En relllClO11, Cl)n SU Cf1C21c1a.

con una vacuna marcadora se
pcrsiguen dos ohjetivos funda-
mcntalcs: prutección individual
c inmunidad de rehaño, defi-
nida ^sta como la disminucicín
dc la circulación dc virus en
un rehaño.

l'r^r^tecci^^rr irrclir^irhruL Se ha
comprohado yue tanto las
v^lcl1n21S vivaS atCnU2tdati Comt)

lati InaCllvadilS mlll'Cador2ls COII-

ficren protección individual
frenle a la enfermcdad, pcro
no frcntc a la infccción. Es
decir que un animal vacunado
con cualquiera de las dos
vacunas pucde infectarse.

hururniclud clc^ r^r^hniru. La
transmisión dr un ^irus en una

pohl^rción dcpcnde principal-
nlenlC de lrlti faCÍ01'eti:
- Infectivid^rd, dcfinida como

la cantidad dc virus que es

excretada por el animal
infectado

- Sensihilidad o receptividad,
definida como la dosis de
virus requerida para infectar
a un animal receptivo.

- Frecuencia c intcnsidad de
los contactos cntre los ani-
males.
En ^^eneral, los programas

de erradicación interfieren con
la transmisión de un virus
reduciendo uno o m^ís de
estos factores.

Los contactos entre los ani-
males infectados y receptivos
pucden ser rcducidos mediantc
medidas dc manc,jo y la elimi-
nación dc los animales porta-
dores, mientras yue, la infecti-
vidad y la sensihilid^^d o
receptividad pueden reducirse
mcdiante la vac^mación. Así
un animal vacunado necesita
una mavor dosis vírica para
duc estahlezca en ^l la infec-
ción v cxcreta menos dosis de
virus que un animal no vacu-
nado si es infcctado.

L.a transmisión de un micro-
or^^anismo en un rehaño
puede ser caracterirada por la
ohtención de la ratio o rarón
R, en la que R es el número
mcdio de casos causado por
^m animal infectado. C'uando
R<l, la infección tiende a
desaparecer del rebaño v sólo
hrotes menores de la enferme-
c^ad se producir^ín, v cuando
cs >l. la enfermedad tiende a
mantcnerse en un rehaño y
hrotes mas frecuentes de la
misma pueden presentarse.

L.as vacunas vivas atcnuadas
marcadoras son más eficaces
que la inactivadas en la rcduc-
cicín de la circulación del virus
en los rebaños _v en la erradi-
cación de la infección en los
mismos, prohablcmente dehido
a la mejc»' respuesta inmunita-
ria crlular inducida pro las pri-
n1Cr^lti.

^; t/rrurtcr mur<^crclnrcr rrvcr crte-
rurcrcla u irTac^i^^crclcr' EI uso de
vacunas monovalentes inactiva-
das marcadoras tiene como
principal ventaja la de su segu-
ridad. va que el virus no se
replica, no se producen recom-
hinaciones entre la cepa vacu-
nal vi cepas de campo, no es
posible la contaminación de la
VaCUna V r10 Se InStaUra la

latencia por cl virus vacunal.
Las ^°acunas vivas atcnuadas

marcadoras no dehen adminis-
trarse por vía parenteral en va-
cas gestantes y cn el mes ante-
rior a la inseminación. Así
mismo, se ha comprobado que
induccn el estado de portador
latente en los animalcs vacuna-
dos De i^ual manera se ha
constatado, la recombinación
enlre cepa vacunales vi cepas
dC Cc1mp0.

En relación con la contami-
nación inadvertida de vacunas
vivas atenuadas con otros
virus, Holanda inició una cam-
paña dc crradicación dc la
113R, en mayo dc 1995,
mediante I^r utilización de una
vacuna viva atenuada marca-
dora. La puesta en evidencia,
en fehrero de 1999, de que
c;tita V8CUn21 CStBha COntaml-
nada con una ccpa no citop^í-
tica del virus de la diarrea
vírica bovina provocó la reti-
rada de la utiliración dc esta
vacuna viva atenuada v la uti-
lización de una vacuna marca-
dora inactivada. No obstantc,
las vacunas vivas atenuadas
inducen mejor inmunidad dc
rchaño que las inactivadas. •
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