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El desarrollo social y econó-
mico de la sociedad española
durante las décadas pasadas
ha contribuido a que el sector
agrario, en general, y el sub-
sector ganadero, en particu-
lar, hayan sufrido profundas
modificaciones sociológicas,
culturales, tecnológicas, eco-
nómicas e institucionales. En
términos generales, se ha pro-
ducido una profunda trans-
formación productiva, aun-
que no se ha realizado con
igual intensidad en todas las
regiones agrarias, en todos los
sectores productivos ni en to-
dos los tipos de explotación.

Son múltiples las razones
en las que se sustenta este he-
cho, aunque merece una men-
ción especial el estado sanita-
rio de los animales, afectados
por múltiples procesos pato-
lógicos que tienen una reper-
cusión directa sobre la salud
pública, la productividad y
rentabilidad de las explota-
ciones, limitando incluso -en
función de su nivel- la capaci-
dad comercial del país. Entre
ellos, ocupan un lugar desta-
cado las enfermedades parasi-
tarias, y dentro de éstas las
que afectan a los pequeños ru-

miantes, dada la importancia
económica y social del ganado
ovino y caprino en España.

Tradicionalmente, las in-
fecciones causadas por parási-
tos no han sido consideradas
adecuadamente debido, en
muchos casos, a su carácter
crónico, a la ausencia de sig-
nos clínicos patognomónicos,
las grandes variaciones en el
nivel de infección, la ausencia
de adecuados métodos de
diagnóstico, etc. En otras pa-
labras, la intensidad y la fre-
cuencia de muchas enferme-
dades parasitarias están estre-
chamente relacionadas con
los diferentes sistemas de ma-
nejo, de modo que en una mis-
ma población es posible en-
contrar grandes variaciones
que se traducen en diferentes
repercusiones sanitarias y
económicas, a veces difícil-
mente evaluables.

Todo ello, justifica el desa-
rrollo de un nuevo modelo sa-
nitario con un carácter emi-
nentemente preventivo y un
mejor conocimiento acerca de
los aspectos ecológicos de la
enfermedad, así como de sus
determinantes, favoreciendo
un mejor control de los dife-

rentes procesos patológicos a
través del empleo de las estra-
tegias más coherentes.

La cría y explotación del
ganado ovino y caprino se
basa en principios económi-
cos y tiene como objetivo pri-
mordial la obtención rentable
de los productos derivados,
siendo dos las producciones
más sobresalientes: carne y le-
che, con independencia de la
importancia de otros produc-
tos en determinadas razas.
Una gran proporción de los
pequeños rumiantes se explo-
ta de forma extensiva o semi-
extensiva (Foto 1), lo que fa-
vorece la aparición de deter-
minadas parasitosis, de entre
las cuales, a continuación,
analizaremos las más signifi-
cativas desde un punto de vis-
ta económico y sanitario.

Importancia de las
princlpales helmintosis
en pequeños rumiantes

en España

Las principales infecciones
por helmintos en los peque-
ños rumiantes son las produ-
cidas por diversas especies de
nematodos -Teladorsagia cir-
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cumcincta, Trichostrongylus
spp, Haemonchus contortus- y
trematodos -Fasciola hepatica
y Dicrocoelium dendriticum;
en alguna medida, también
son frecuentes las producidas
por los parásitos pulmonares -
Dicryocaulus filaria, Muellerius
capillaris y Cystocaulus.

Nematodos gastrointestinales

Los nematodos gastroin-
testinales son los parásitos
más frecuentes hallados en to-
das las áreas de producción
ovina del mundo, siendo la
subfamilia O,rtertagiinae la
más cosmopolita. Lo habitual
es encontrar infecciones mix-
tas (> 70% de los casos); sien-
do los géneros más frecuente-
mente observados Teladorsa-
gia, Trichostrongylus y Nema-
todirus. Menos importantes
son las infecciones causadas
por especies de Cooperia y
Haemonchus.

En este sentido, hay que se-
ñalar que en la provincia de
León, e171 % y el 97% de los
animales de menos y más de
un año de edad, respectiva-
mente, están infectados por
tricostrongilidos, con unas eli-
minaciones variables de hue-
vos (hgh), incluso entre los
animales de un mismo reba-
ño, pero en la mayoría de los
casos superiores a 150 hgh.
Además, la prevalencia es
más elevada en verano y oto-
ño (96%) que en invierno y
primavera (79%).

Por su parte, en Salamanca
todos los corderos analizados
estaban infectados, alcanzan-
do también niveles de preva-
lencia muy elevados, próxi-
mos al 95%, los animales
adultos. Los recuentos más
elevados de larvas infectantes
en los pastos se han observa-
do en invierno/primavera y
también en otoño, con gran
riesgo para los animales que
pastan durante estos perio-
dos.

La situación en la provincia
de Huesca es más o menos pa-
recida, con un 87% de los ani-
males de menos de un año de
edad infectados; en la provin-
cia de Zaragoza, a pesar de
presentar un clima más tem-
plado, se han encontrado ni-
veles análogos de infección.
En el País Vasco, el escenario

es similar, estando afectados
el 77-100% de los rebaños,
principalmente por T. axei, T.
vitrinus, T. colubriformis y T.
circumcincta.

En la zona central de Espa-
ña, la prevalencia es sensible-
mente inferior que en las re-
giones más húmedas, con por-
centajes que van del 38%
(Cuenca) al 83% (Toledo,
Ciudad Real, Guadalajara y
Madrid). En Cáceres, el 68%
de los animales están infecta-
dos; en Andalucía, estos valo-
res son aún más elevados
(97%), destacando los géne-
ros Teladorsagia (78%), Tri-
chostrongylus, Nematodirus y
Haemonchus.

Otros nematodos (como
por ejemplo Oesophagosto-
mum spp., Bunostomum spp y
Chabertia ovina), son menos
importantes y representan un
pequeño porcentaje bajo en
los coprocultivos, pero tienen
importancia económica y sa-
nitaria en infecciones mixtas
con otros tricostrongílidos.

Los cuadros diarreicos y la
disminución de la ganancia de
peso son las características
más comunes de la tricostron-
gilidosis (Foto 2), y se asocian
generalmente a la anorexia, a
la reducción de la capacidad
de absorción y de utilización
de nutrientes, que comienzan
a manifestarse incluso cuando
los niveles de infección son
bajos. Además, se ha compro-
bado que la tricostrongilidosis
también produce disminución
de la producción de leche,
preocupando notablemente
en algunos países, entre ellos
España.

Fasciolosis

A pesar del conocimiento
de la biología y relaciones pa-
rásito/hospedador en F. hepa-
tica, y de los antihelmínticos
de que disponemos, la fascio-
losis es una parasitosis fre-
cuente. En España, está am-
pliamente distribuida, con ci-
fras de prevalencia bastante
altas en algunas regiones. Por
ejemplo, en León oscila entre
e115 y e124% mediante análi-
sis coprológico y e177,6% (Fe-
rre y col., 1995a) mediante
ELISA indirecto. En la pro-
vincia de León, la prevalencia
individual es del 9,5%, afec-

tando al 36% de los rebaños
muestreados. En otras partes
de España, también constitu-
ye un problema sanitario, con
porcentajes de prevalencia
elevados: 69,2% en el País
Vasco; moderados/altos: 13-
22% en Zaragoza, 9,3% en
Salamanca, 9,7% en Grana-
da; o bajos: 3,3% en Cáceres.

Además, durante los últi-
mos años, se está produciendo
un aumento de los casos de
Fasciolosis en rebaños ovinos
de producción láctea, con un

2.5, ,,2

2.0 ^

O5^

o.o

-0.5

-,.o

0,7 ^

0,5 a

04
20

^- DIAS PI vs OOR-Sanpre
^ repr IpG en sangre

^ DIAS PI vs HGH
regr HGHvSO(aSPI

f^ DIAS PI vs OOfi-LECHE
^ repr IpG en le[he

40 f;n

Dias PI

BO

400

F 300

^^o
2

t L^

0

-} -100

t70

importante número de bajas
como consecuencia de una
progresiva modificación de
los sistemas de productivos
(manejo semi-intensivo en zo-
nas de regadío). Este hecho se
acentúa en los animales de
elevada producción, incorrec-
tamente alimentados durante
el preparto (animales excesi-
vamente engrasados), lo que
hace que sea uno los proble-
mas parasitarios de mayor im-
portancia, no sólo en las ex-
plotaciones semiextensivas o
extensivas, sino también en
aquellas donde se realiza un
manejo más intensivo.

Además de la importante
tasa de mortalidad, en los ca-
sos crónicos, la Fasciolosis re-
duce el crecimiento, produce
descenso de las producciones
láctea y cárnica, efectos ad-
versos sobre la calidad y canti-
dad de la lana, interfiere en la
fertilidad y la fecundidad y fa-
vorece las infecciones secun-
darias.

Dicroceliosis

La infección por D. dendri-
ticum ( Foto 3) está amplia-
mente distribuida en nuestro

Figura 1.
Cinética de eliminación de huevos

de nematodos gastrointestinales

en las heces (HGH), de IgG en

sangre y en leche.
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Foto 1.

Explotación de tipo

extensivo o semiextensivo.

país. En la provincia de León,
la prevalencia media se sitúa
en el 85 %, observándose ni-
veles elevados en las zonas de
montaña (100%) y modera-
dos en las regiones interme-
dias. Esta situación se puede
extrapolar a otras zonas, co-
mo el País Vasco y la franja
central (Madrid, Guadalaja-
ra, Toledo), donde la preva-
lencia oscila entre 57-80%.
Aunque en Salamanca el nivel
de rebaños infectados es mo-
derado, en otras regiones de
Castilla y León estos valores
son más reducidos ( Segovia,
7%; Ávila, 18%; Burgos,
11 %). Finalmente, en otras
provincias del norte de Espa-
ña, como Huesca, D. dendriti-
cum es bastante común, con
porcentajes de infección a ni-
vel de rebaño en torno al 30-
35 %.

Como en el caso de la Fas-
ciolosis, la Dicroceliosis se
caracteriza por producir un
progresivo adelgazamiento
de los animales y un descenso
importante de sus produccio-
nes, teniendo especial rele-

vancia cuando se presenta
asociado a otras patologías.
Aunque no hay muchos tra-
bajos que valoren su efecto
real en términos económicos,
las condiciones climáticas y
edafológicas de nuestro país
favorecen este tipo de parasi-
tosis, por lo que debe incluir-
se en los programas generales
de control antiparasitario de
la mayoría de las explotacio-
nes de pequeños rumiantes
de nuestro país.

Helmintosis respiratorias

En términos generales, las
infecciones producidas por
protostrongílidos son muy co-
munes en los rebaños ovinos y
caprinos, aunque en algunas
zonas, las infecciones causa-
das por Dictyocaulus filaria
también son importantes.

La prevalencia media de
las infecciones por Muellerius
capillaris y Cystocaulus en
ovejas es alta, especialmente
en animales adultos; las pro-
vocadas por D. ,filaria son ba-
jas (l0%). A su vez, las infec-
ciones por una sola especie
(52%) son más frecuentes que
las producidas por dos (40%),
tres (7%) o cuatro (1,5%).
Asimismo, en el noroeste de
nuestro país, la prevalencia
media en animales con menos
de dos años y con más de cua-
tro años es del 77% y e193%,
respectivamente.

Aunque tanto la Dictiocau-
losis como la Protostrongili-
dosis suelen cursar de forma
crónica, con sintomatología,
en muchos casos, poco mani-
fiesta y baja mortalidad, la
elevada morbilidad hace que
en muchas explotaciones sean
la causa de importantes pérdi-
das económicas, asociadas a
alteraciones respiratorias
(Bronconeumonías vermino-
sas, abundante mucosidad na-
sal, disnea, etc), pérdida de
peso y anorexia, entre otras.

Resistencia
Antihelmíntica (RA):

un problema de
imporfancia creciente
Teóricamente, el conoci-

miento de la epidemiología,
combinado con tratamientos
antihelmínticos y sistemas
adecuados de manejo propor-
cionan un control eficaz fren-
te a estas parasitosis. Sin em-
bargo, el problema es más
complejo, por lo que los mo-
delos epidemiológicos son
sólo válidos para una zona de-
terminada. Por tanto, la profi-
laxis debe hacerse de forma
integrada y, aunque el trata-
miento farmacológico solo es
insuficiente, la práctica más
frecuente y habitual en todo
el mundo es la aplicación es-
tratégica de antihelmínticos.

Actualmente, los antihel-
mínticos utilizados en el con-
trol de las parasitosis son de
amplio espectro (bencimida-
zoles -BZs-, imidazotiazoles
y lactonas macrocíclicas),
pero también se usan otros de
espectro reducido (fenoles
halogenados, salicilanilidas,
compuestos sulfamidados y
derivados bianilinados). Sin
embargo, el abuso y la admi-
nistración incorrecta de estos
fármacos ha dado lugar al de-
sarrollo de poblaciones de pa-
rásitos resistentes, lo que
constituye un serio problema
para el control. La RA surge
cuando una parte de la pobla-
ción parásita tolera dosis tera-
péuticas de un antihelmíntico
que es eficaz contra otras po-
blaciones de la misma especie.

La información existente
acerca de la RA se limita a la
Tricostrongilidosis y a la Fas-
ciolosis. Los primeros artícu-
los de RA en Tricostrongíli-
dos comenzaron a publicarse
poco después de la comercia-
lización del tiabendazol; pero
fue en los años setenta cuan-
do la RA, fundamentalmente
a los BZs, experimentó una
gran difusión y se convirtió
poco a poco en el grave pro-
blema que es hoy en día. La
extensión de la resistencia en
otros países ha sido revisada
periódicamente, existiendo
amplia información al respec-
to. La RA en tricostrongíli-
dos es cosmopolita, afectan-
do a las tres familias de an-
tihelmínticos de amplio es-
pectro.

En España no hay dema-
siada información acerca de la
prevalencia de RA. En pe-
queños rumiantes, existen
sospechas en algunas provin-
cias de Castilla-La Mancha y
en Aragón. Sin embargo, los
primeros estudios en peque-
ños rumiantes han sido reali-
zados por nosotros en reba-
ños del centro y norte de Es-
paña. En este sentido, la pri-
mera descripción de RA se re-
alizó en un rebaño de cabras
Cachemira importadas de Es-
cocia. Por tanto, ante la escasa
información sobre la situa-
ción en España y las eviden-
cias de RA en diferentes reba-
ños, estamos desarrollado es-
tudios que nos permitan co-
nocer su alcance real.
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Hasta el momento, en un
trabajo llevado a cabo en 95
rebaños de la provincia de
León, la prevalencia de resis-
tencia ha sido del 18% frente
a BZs; del 16% ( muy alta en
comparación con otros paí-
ses) frente a lactonas macrocí-
clicas; y los valores más altos
(35%) se han observado fren-
te a los imidazotiazoles. Sólo
encontramos simultáneamen-
te resistencia o sospecha de la
misma frente a dos familias de
antihelmínticos en seis reba-
ños. Éste es el primer estudio
en España el que se ha estima-
do la prevalencia de resisten-
cia antihelmíntica en tricos-
trongílidos en condiciones de
campo, observando unos ni-
veles de resistencia similares
-BZs- y en algunos casos su-
periores - imidazotiazoles y
lactonas macrocíclicas- a los
descritos en otros países don-
de éste es uno de los factores
más importantes que limitan
la producción en los pequeños
rumiantes.

En este mismo estudio, se
realizó una encuesta para co-
nocer los principales factores
asociados a la RA y observa-
mos que intervienen varios,
alguno de ellos característicos
de una determinada región o
explotación. Están estrecha-
mente asociados con la RA la
raza, el número de tratamien-
tos, la carga parasitaria, la
mala elección del antihelmín-
tico, el cálculo incorrecto de la
dosis o el tipo de manejo.

Por su parte, aunque la re-
sistencia en F. hepatica toda-
vía no ha alcanzado la misma
magnitud que en nematodos,
probablemente por la falta de
estudios, ya se han observado
resistencias frente a diferen-
tes fasciolicidas. Trabajos de
campo realizados en ovino
describen una resistencia co-
lateral de F. hepatica frente a
rafoxanida y closantel y cru-
zada frente a nitroxinil. La
primera descripción de resis-
tencia de F. hepatica en estu-
dios de campo frente a tricla-
bendazol se realizó en Austra-
lia. Desde entonces, se han
descrito nuevos casos de resis-
tencia frente a este fármaco
en Irlanda, en Escocia y en
Gales, entre otros.

En España, al igual que en
tricostrongílidos, la informa-

ción acerca de la RA por par-
te de F. hepatica es limitada, y
se basa en diferentes estudios
llevados a cabo en los últimos
años por nuestro grupo de in-
vestigación. En este sentido,
se han observado un número
significativo de rebaños resis-
tentes frente a los principales
fasciolicidas utilizados en
nuestro país (albendazol, tri-
clabendazol, clorsulón, etc),
siendo frecuentes las resisten-
cias a más de un fármaco.
Además, la existencia de in-
fecciones por tricostrongíli-
dos y F. hepatica en un mismo
rebaño, asociado al empleo de
combinaciones de antihel-
mínticos para controlar am-
bas parasitosis (como levami-
sol y triclabendazol), ha he-
cho que aparezcan cepas de
nematodos y de Fasciola resis-
tentes, comprometiendo aún
más, si cabe, la rentabilidad de
la explotación.

Diagnóstico
Todos estos procesos tie-

nen en común que el diagnós-
tico a partir de los datos clíni-
cos y anamnésicos es difícil, ya
que cursan de forma subclíni-
ca o se manifiesta con signos
muy poco patognomónicos.
Sin embargo, todos estos sig-
nos son orientativos y aportan
una información valiosa cuan-
do se relacionan con datos
epidemiológicos.

No obstante, y aunque en la
mayoría de los casos hay que
recurrir a la realización de un
diagnóstico laboratorial, nin-
guna de las técnicas disponi-
bles tiene por sí sola un valor
determinante, sino que deben
de ser consideradas como ins-
trumentos de apoyo al diag-
nóstico dentro de un contexto
clínico y epidemiológico.

El método de diagnóstico
más utilizado en todos los ca-
sos, por ser la forma más rápi-
da y más económica de preci-
sar si los animales están o no
parasitados, es el análisis co-
prológico, basado en la deter-
minación del número de hue-
vos o de larvas por gramo de
heces. Sin embargo, no existe
una relación directa entre la
carga parasitaria que alberga
el animal y el número de hue-
vos en las heces, sobre todo en
algunas especies y en los ani-

males adultos. Por ello, y a pe-
sar de que los análisis copro-
lógicos aportan una valiosa
información cuando sc reali-
zan a nivel de rebaño, no de-
ben utilizarse como único cri-
terio para el diagnóstico y de-
ben complementarse con la
realización, por ejemplo, de
coprocultivos en el caso de las
infecciones por tricostrongíli-
dos.

Teniendo en cuenta las li-
mitaciones anteriormente se-
ñaladas, estamos tratando de
encontrar nuevas alternativas

que complementen los méto-
dos de diagnóstico tradiciona-
les y, todo ello a través de un
mejor conocimiento de la ci-
nética de IgG en leche y en
sangre de ovinos lecheros in-
fectados con nematodos gas-
trointestinales.

En este sentido, hemos ob-
servado que a pesar de su uti-
lidad en el diagnóstico (Figu-
ra 1), las Ig's en la leche y san-
gre no diferencian entre la
prepatencia y la patencia,
pero tienen valor epidemioló-
gico porque denuncian la con-
taminación del medio y sirven
para detectar la presión de in-
fección a la que los animales
están sometidos, convirtién-
dose en una herramienta de
interés para los programas an-
tiparasitarios que reduzcan
fallos terapéuticos y el desa-
rrollo de resistencias. Dada la
similitud entre ambas cinéti-
cas, la determinación rutina-
ria de IgG en los controles le-
cheros contribuiría a conocer
la situación sanitaria y a mejo-
rar la rentabilidad.

Fu^o 2.
lliarrra y ditiminu^•ión

c^el crecimi^•ntu.
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Foto 3.
D. dentriticum

Por otro lado, el diagnósti-
co de la Tricostrongilidosis y
la Fasciolosis debería reali-
zarse conjuntamente con los
métodos de detección de re-
sistencia, con la finalidad de
reducir su aparición y desa-
rrollo, empleando, en cada si-
tuación, el fármaco más efi-
caz. Para ello, y complemen-
tando a la reducción del nú-
mero de huevos en las heces
(FECRT), se han desarrolla-
do nuevos métodos de diag-
nóstico para la detección de
RA por parte de los tricos-
trongílidos: Larval Feeding

Inhibition Assay (LFIA),
PCR alelo-específica y PCR
en tiempo real.

En la Fasciolosis no es fácil
detectar la RA antes de que se
produzcan problemas clíni-
cos, principalmente por la fal-
ta de técnicas adecuadas. Has-
ta ahora, la detección de resis-
tencia se basa en la cuantifica-
ción de la excreción fecal de
huevos tras el tratamiento y/o
en el examen postmortem. Sin
embargo, mediante coprolo-
gía a veces no se detectan in-
fecciones débiles ni fases pa-
rasitarias previas a la paten-
cia, apareciendo falsos negati-
vos que pueden ser origen de
nuevos brotes. Por ello, se está
trabajando en el desarrollo de
varias técnicas serológicas
para el diagnóstico de la Fas-
ciolosis ovina: precipitación,
aglutinación, inmunofluores-
cencia, ensayo inmunoenzi-
mático (ELISA) y fijación del
complemento.

Mediante inmuno-electro-
transferencia o western-blot se
pueden identificar péptidos

antigénicos específicos de es-
tadio, útiles para evaluar la efi-
cacia de fasciolicidas mediante
la realización de un ELISA-in-
directo. Por otra parte, la ob-
servación de que durante la
emigración intrahepática de F.
hepatica se liberan productos
antigénicos que inducen una
respuesta inmune intensa en
los animales, ha impulsado el
desarrollo de técnicas de diag-
nóstico como el ELISA-direc-
to, orientadas a la detección de
antígenos del parásito en sue-
ro y heces. De este modo, la
evidencia de estos antígenos

Para un control
eficaz, hay que
saber que
antihelmíntico es
más eficaz frente
a la especie
parásita, y cuando
utilizarlo

supondría un avance notable
en la evaluación de la eficacia
de Fasciolicidas, ya que permi-
tiría determinar la presencia
de Fasciolas juveniles y adultas
después de la administración
del tratamiento, y en conse-
cuencia valorar su eficacia.

Control
Para un control eficaz, hay

que saber qué antihelmíntico
utilizar y cuándo. Hay que co-
nocer cuál es el más eficaz
frente a la especie parásita
causante del problema. El
tratamiento debe ir dirigido a
mejorar el status sanitario de
los animales y a optimizar la
producción, reduciendo la
contaminación de los pastos y
limitando la proliferación pa-
rasitaria. Desde la comercia-
lización de los primeros an-
tihelmínticos, el tratamiento
antihelmíntico ha sido la
principal estrategia emplea-
da en el control de las infec-
ciones por helmintos en ru-
miantes.

Sin embargo, el desarrollo
de cepas resistentes, la falta
de desarrollo de nuevos an-
tihelmínticos, la escasa rever-
sión a la susceptibilidad, la au-
sencia de métodos de diag-
nóstico que detecten bajos ni-
veles de resistencia, los resi-
duos en carne o leche que difi-
cultan el tratamiento en de-
terminadas fases productivas,
dadas las elevadas exigencias
en materia de seguridad ali-
mentaria y el desarrollo de la
ganadería ecológica, han in-
crementado la demanda de
nuevas alternativas al trata-
miento antihelmíntico. Entre
las más utilizadas cabe desta-
car: la mejora de la eficacia de
los antihelmínticos -evitando
la subdosificación, no admi-
nistrando dosis dobles, rotan-
do anualmente la familia de
antihelmíntico o realizando
combinaciones de dos fami-
lias diferentes, tratando selec-
tivamente a los animales más
parasitados; inmunoprofila-
xis; la resistencia genética del
hospedador; el control bioló-
gico de los nematodos; la su-
plementación en la dieta; la
terapia "inespecífica" a base
del empleo de óxido de cobre;
y el uso de extractos de vege-
tales con propiedades antihel-
mínticas.

No hay que olvidar, que la
información que existe sobre
el control de las helmintosis y
de la RA puede ser demasia-
do amplia para ser asimilada
directamente por los ganade-
ros, por lo que sería recomen-
dable organizar charlas infor-
mativas en las que se analice
el problema en profundidad.

Estas estrategias de control
se encuadran dentro de un
nuevo concepto de control
que se ha denominado control
integrado de las helmintosis y
de la resistencia antihelmínti-
ca, en el que no sólo se realiza
el tratamiento antihelmíntico
sino que también se tienen en
cuenta aspectos epidemioló-
gicos y de manejo.

Esto ha traído consigo la
creación de una serie de me-
didas para mejorar el control,
y aunque no todas son aplica-
bles en los diferentes siste-
mas productivos, sí es conve-
niente tenerlas en cuenta a la
hora de diseñar un programa
sanitario. •
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