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I N T R O D U C C I Ó N

LA THEILERIOSIS FUE DENOMINADA POR DELPY EN 1937

COMD UNA ENFERMEDAD PROTOZOARIA HEMATICA Y LINFOIDE QUE AFECTA A

BQVIDOS,PEQUEMOS RUMIANTES Y OTROS ANIMALES DE VIDA LIBRE CAUSADA

POR ESPECIES DEL GENERO Theileria. TRADICIDNALMENTE, SE HA ASO-

CIADO AL CONJUNTO DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR IXODIDOS Y

PRODUCIDAS POR LOS GÉNEROS Babesia. Anaplasma Y Theileria. Y

CONOCIDAS CON EL TERMINO GENÉRICO DE PIR0PLASM05IS, YA QUE TODOS

ESTOS PROCESOS CURSABAN CON UN CUADRO HEMOLITICO INTENSO.

DOLAN, EN 1989, DENUNCIA LA IMPORTANCIA DE LA ENFERMEDAD

CONSIDERÁNDOLA ENZOOTICA EN 10 PAÍSES DEL MUNDO, CON FRECUENCIA

ALTA EN 7 PAÍSES Y DE PRESENTACIÓN ESPORÁDICA EN MAS DE 40.

LA THEILERIOSIS TROPICAL BOVINA ESTA CAUSADA POR

T.annulata Y FUE DEFINIDA POR SERGENT Y COL. EN 1945 COMO UNA

ENFERMEDAD INFECCIOSA DEL SISTEMA LINFÁTICO Y SANGRE, CARACTERI-

ZADA POR INDUCIR UN SEVERO ATAQUE DURANTE EL PERIODO INICIAL DE

INVASIÓN, CONTINUADO POR UN ESTADO DE LATENCIA EN CASO DE SUPERAR

EL PRIMERO.

ESTE AGENTE CAUSAL, DESCRITO POR PRIMERA VEZ POR

DSCHUNKOWSKY Y LUHS EN 1904, SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO DESDE EL

NORTE DE ÁFRICA, CUENCA DEL MEDITERRÁNEO, PRÓXIMO Y MEDIO ORIENTE

HASTA ASIA CENTRAL.
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EN NUESTRO PAÍS, LA PRESENCIA DE T.annulata HA SIDO DENUN-

CIADA EN NUMEROSAS PROVINCIAS, SI BIEN SON POCOS LOS TRABAJOS

REFERIDOS A LA EPIDEMIOLOGÍA DE LA ENFERMEDAD.

GARCÍA FERNANDEZ Y COL. EN 1984, 1985, 1987 Y 1991 HAN REALIZADO

CHEQUEOS EPIDEMIOLÓGICOS EN ANDALUCÍA Y MAS CONCRETAMENTE EN

GRANADA, USANDO TÉCNICAS PARASITOSCOPICAS DIRECTAS PARA EL DIAG-

NOSTICO DE LA THEILERIOSIS. RECIENTEMENTE BRANDAU Y COL., EN

1990, REALIZARON UN ESTUDIO SEROEPIDEMIOLOGICO EN MADRID-, Y ROL,

EN EL MISMO AÑO, MUESTREA GANADO FRISON EN EL TERMINO MUNICIPAL

DEL CASAR DE CACERES, EMPLANDO AMBOS AUTORES EL TEST DE IFI.

LA ELECCIÓN -DEL GANADO BOVINO DE APTITUD LECHERA PARA LA

REALIZACIÓN DEL PRESENTE ESTUDIO VIENE MOTIVADA POR LA IMPORTAN-

CIA QUE LA RAZA FRISONA TIENE EN GRANADA, LLEGANDO A REPRESENTAR

EL 707. DEL GANADO BOVINO PROVINCIAL. ASI MISMO, SE ELEGIÓ EL TEST

DE IFI SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DE AUTORES COMO DHAR Y

GAUTAM EN 1977, FUJINAMA Y MINAMIU981) Y BANSAL Y COL. EN 1987.

TAMBIÉN LA FAO, EN 1977, ACONSEJA EL USO DE ESTA TÉCNICA PARA LA

REALIZACIÓN DE ESTUDIOS SEROEPIDEMIOLOGICOS.

CON ESTE MUESTREO, SE PRETENDE OBTENER UNA IDEA SOBRE LA

PREVALENCIA DE LA THEILERIOSIS TROPICAL BOVINA EN GRANADA BASTAN-

TE APROXIMADA A LA REALIDAD. IGUALMENTE ES DE INTERÉS

EPIDEMIOLÓGICO LA RECOGIDA E IDENTIFICACIÓN DE IXODIDOS A FIN DE

APROXIMAR LOS CONOCIMIENTOS SOBRE LA CADENA EPIDEMIOLÓGICA DE LA

ENFERMEDAD, Y PODER ESTABLECER UNOS PLANES DE LUCHA Y CONTROL

ADECUADOS QUE PERMITAN DISMINUIR LAS CUANTIOSAS PERDIDAS QUE SU

INCIDENCIA PRODUCE.
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W f t T E R I A L Y M É T O D O S

LA FUENTE DE PARÁSITO PARA LA OBTENCIÓN DEL ANTIGENO

PIROPLASMICO LA CONSTITUYO UNA TERNERA ESPLENECTDMI2ADA DE RAZA

BLANCA CACEREÍÍA, LA CUAL SE MOSTRÓ SERDNEGATIVA FRENTE A T.annu-

lata POR IFI. ESTE ANIMAL FUE INFECTADO CON UNA CEPA DE T.angu-

la ta ORIGINARIA DE ARABIA SAUDI. EL INOCULO LO CONSTITUYO UN

HOMOGENIZADO DE GLÁNDULAS SALIVARES DE GARRAPATAS INFECTADAS

INYECTADO SUBCUTÁNEAMENTE EN LA ZONA PRÓXIMA A LOS GANGLIOS

SUBESCAPULARES SEGÚN DESCRIBEN CUNNINGHAM Y COL. (1973),SAMISH Y

PIPANQ (1981) Y SAMISH Y COL.(1983).

UNA VEZ INFECTADA SE LE SOMETIÓ A ESTRICTOS CONTROLES TANTO

CLÍNICOS (ESTADO GENERAL, TEMPERATURA CORPORAL, PULSACIONES' Y

ANALITICA SANGUINEA) COMO PARASITOLOGICOS, CDNSTITUYENDO ESTOS

ÚLTIMOS EN EXAMENES PARASITOSCOPICOS DIRECTOS Y TESTAJE DE SUEROS

MEDIANTE INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA. LA OBSERVACIÓN DE ESQUÍ-

ZDNTES SE REALIZO SOBRE EXTENSIONES DEL MATERIAL PROCEDENTE DE

BIOPSIAS DE LOS GANGLIOS LINFÁTICOS PREESCAPULARES, YA QUE ESTOS

FUERON OBJETO DE LA MAYOR RESPUESTA INFLAMATORIA. EL MATERIAL

EXTRAÍDO SE SOMETÍA A UNA EXTENSIÓN FINA Y POSTERIOR TINCIÓN POR

EL MÉTODO DE GIEMSA. TRANSCURRIDOS LOS PRIMEROS DÍAS POSTINFEC-

CION SE OBSERVARON GRANDES LINFQBLASTOS, SIENDO EL PERIODO DE

PREPATENCIA PARA LOS ESQUIZONTES DE 13 DÍAS. LA CUANTIFICACION DE

LA PARASITEMIA SE REALIZO CONTABILIZANDO LOS ERITROCITOS INFECTA-

DOS EN 10-15 CAMPOS DE MICROSCOPIO. A LOS 14 DÍAS PQST IN-
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FECCION APARECIERON LOS PRIMEROS HEMATÍES PARA5ITADOS, ELEVÁNDOSE

A UN Z7. EL DÍA 18 POST INFECCIÓN Y ALCANZÁNDOSE UN 7V. DE PARASI-

TEMÍA EL DÍA 20 P.I, FECHA EN LA QUE SE PROCEDIÓ A LA EXTRACCIÓN

SANGUÍNEA PARA PREPARAR EL ANTIGENO.

ESTA SANGRE, SE LAVABA VARIAS VECES EN SOLUCIÓN TAMPON

FOSFATO EN PROPORCIÓN 1/4 Y SE CENTRIFUGABA DESECHANDO EL SOBRE-

NADANTE. EL SEDIMENTO CELULAR SE ESTAMPABA EN PORTAOBJETOS

PROCEDIENDO A SU FIJACIÓN CON ACETONA Y CONGELACIÓN UNA VEZ

SECOS, DESCONGELÁNDOSE SOLO EN EL MOMENTO DE SU USO.

SE HAN CHEQUEADO 402 SUEROS DE BOVINOS DE APTITUD LECHE-

RA, CORRESPONDIENTES A 55 EXPLOTACIONES UBICADAS EN LA COMARCA DE

LA VEGA. DE ESTAS GRANJAS, 14 SE CHEQUEARON IN SITU Y LAS 41

RESTANTES POR EXTRACCIÓN DE SANGRE DURANTE EL SACRIFIO DEL GANADO

QUE ESTAS EXPLOTACIONES MANDABAN AL MATADERO MUNICIPAL DE LA

UNIDAD ALIMENTARIA MERCAGRANADA.

UNA VEZ OBTENIDA, LA SANGRE SE REFRIGERABA HASTA QUE SE

PRODUCÍA LA RETRACCIÓN DEL CUAGULO, FACILITÁNDONOS ASI LA SEPA-

RACIÓN DEL SUERO QUE SE CONGELABA A -80oC HASTA SU TESTAJE.

LA RECOSIDA DE MUESTRAS SE REALIZO ENTRE LOS MESES DE ABRIL

Y OCTUBRE DE 1990 PARA LAS MUESTRAS TOMADAS DIRECTAMENTE EN LAS

EXPLOTACIONES Y DESDE MARZO A SEPTIEMBRE DEL MISMO ARO PARA LAS

MUESTRAS RECOGIDAS EN MATADERO.

LA TOTALIDAD DEL GANADO OBJETO DE ESTUDIO PERTENECIÓ A LA

RAZA FRISONA, TANTO HOLANDESA COMO CANADIENSE, PROTOTIPO DE
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BOVINO DE APTITUD LECHERA Y PREDOMINANTE EN EL CENSO VACUNO DE LA

COMARCA GRANADINA. ESTE CENSO ERA EN 1989 DE 5033 CABEZAS, DE LAS

CUALES 402 HAN SIDO CHEQUEADAS LO QUE REPRESETA UN 7,997. DEL

TOTAL.

LA TÉCNICA UTILIZADA PARA EL SERODIAGNÓSTICO DE LOS SUEROS

HA SIDO LA INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA, TEST QUE SE HA

REALIZADO SEGÚN EL MÉTODO DESCRITO POR UILENBERG Y COL. EN 1981

Y HABELA Y C0L.U991). EN EL TRANSCURSO DE LA MISMA, ENFRENTAMOS

EL ANTIGENO PIROPLASMICO DE T.annulata A DISTINTAS DILUCIONES DE

LOS SUEROS PROBLEMA Y EMPLEANDO CON CADA LOTE DE SUEROS LOS

CORRESPONDIENTES CONTROLES NEGATIVO Y POSITIVO PARA CONFIRMAR SU

CORRECTO DESARROLLO.

TRAS 35 MINUTOS DE ESPERA, EN LA CUAL SE PRUDUCIA LA REAC-

CIÓN ANTIBENO-ANTICUERPQ, SE PROCEDÍA A LAVAR 3-4 VECES EN

SOLUCIÓN TAMPON FOSFATO DURANTE 5 MINUTOS CADA VEZ Y AñADIENDO A

CONTINUACIÓN EL CONJUGADO ANTIESPECIE A DILUCIÓN 1/80. PASADOS

25 MINUTOS, Y TRAS UN SEGUNDO LAVADO SEMEJANTE AL ANTERIORMENTE

DESCRITO, SE PROCEDÍA A LA LECTURA CON MICROSCOPIO DE EPIFLUO-

RESCENCIA Y A OBJ ETIVO 40X , CONSIDERANDO POSITIVOS AQUELLOS

SUEROS QUE CON TITULO IGUAL O MAYOR A 1/40 EMITÍAN FLUORESCEN-

CIA.
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R E S U L T A D O S Y D I S C U S I Ó N

DEL TOTAL DE LDS SUEROS CHEQUEADOS SUPERARON EL TITULO 1/40

Y POR TANTO SE CONSIDERARON COMO POSITIVOS 59 SUEROS, LO CUAL

REFLEJA UNA PREVALENCIA PARA LA THEILERIOSIS TROPICAL EN LA

COMARCA DE LA VEGA DEL 14,52'/., DENOTANDO EL CARÁCTER DE ZONA NO

ENDEMICA O HIPOENDEMICA CON APARICION DE BROTES EPIDEMICOS EN

DETERMINADAS ÉPOCAS DEL AKO (TABLA Ngl).

ESTE PORCENTAJE DISTA DEL OBTENIDO POR GARCÍA FERNANDEZ Y

COL. EN 1985, QUIENES PARA LA PROVINCIA GRANADINA CITAN UN POR-

CENTAJE DE PARASITACION DEL 2,35"/., SI BIEN USAN TÉCNICAS PARASI-

TOSCOPICAS DIRECTAS COMO MÉTODO DE DIAGNOSTICO, LO CUAL DIFICULTA

EL DIAGNOSTICO DE LA ENFERMEDAD Y DISMINUYEN LA PREVALENCIA TAL Y

COMO ESTOS AUTORES CITAN, Y RESTA MUCHO DEL 38,27. QUE DETERMINAN

EN 1987 PARA TODA ANDALUCÍA, YA QUE CENTRAN SU ESTUDIO EN ZONAS

COMO HUELVA, SEVILLA Y CÁDIZ CONSIDERADAS TRADICIONALMENTE COMO

ENDÉMICAS.

TAMBIÉN SE ALEJA MUCHO DEL 907. DE SEROPREVALENCIA DESCRITO POR

BRANDAU Y COL. EN 1990 EN LA PROVINCIA DE MADRID, SI BIEN, ESTOS

AUTORES MUESTREAN GANADO CON CLÍNICA TÍPICA DE LA ENFERMEDAD LO

QUE INCREMENTA NOTABLEMENTE LOS PORCENTAJES DE PARASITACION.

SIMILARES RESULTADOS A LOS REFLEJADOS EN EL PRESENTE

ESTUDIO SON LOS OBTENIDOS POR ROL, QUIEN EN 1990 HALLA UN PORCEN-

TAJE DE SEROPREVALENCIA DEL 7,37. EN EL TERMINO MUNICIPAL DEL
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CASAR DE CACERES EMPLEANDO LA INMUNGFLUORESCENCIA INDIRECTA CGMO

MÉTODO DE DIAGNOSTICO.

FUERA DE ESPASA, BANSAL Y COL EN 1987, CITAN UNA

SEROPREVALENCIA DEL 49-90"/. EN LA INDIA USANDO TAMBIÉN LA INMU-

NOFLUORESCENCIA INDIRECTA . EN EL MISMO PAÍS, MALLICK Y COL. EN

1987, DESCRIBEN UNA POSITIVIDAD DEL 4,72'/. EN BOVINOS AUTÓCTONOS Y

UN 20,457. EN GANADO CRUZADO. ELLO HA LLEVADO A CONSIDERAR A LA

INDIA COMO ÁREA ENDÉMICA DE THEILERIOSIS TROPICAL, SI BIEN SUS

CARACTERÍSTICAS MEDIO AMBIENTALES DIFIEREN DE LAS DE LA COMARCA

GRANADINA.

EN NIGERIA, DIPELLOU Y SELLERS (1974) DETECTAN UNA PREVALEN-

CIA DEL 2'/. EMPLEANDO LA OBSERVACIÓN MICROSCÓPICA DE EXTENSIONES

SANGUÍNEAS COMO MÉTODO DE DIAGNOSTICO. QUEY Y COL. (1986), POR LA

MISMA TÉCNICA, EXAMINARON 500 BOVINOS EN SENEGAL OBTENIENDO UN

PORCENTAJE DEL 20"/..

RESPECTO A LA DISTRIBUCIÓN DE LOS TÍTULOS OBTENIDOS EN LOS

SUEROS REACTIVOS FUE LA SIGUIENTE: 25 SUEROS PRESENTARON TITULO

DE 1/40, 19 A 1/80, 6 A i/160, 7 A 1/320 Y 2 A 1/640. COMO SE

PUEDE APRECIAR, EL NUMERO DE SUEROS REACTIVOS DECRECE A MEDIDA

QUE AUMENTA EL TITULO. NO OBSTANTE CABE CONSIDERAR QUE TODOS LOS

ANIMALES SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE PORTADOR INAPARENTE INDEPEN-

DIENTEMENTE DEL TITULO OBTENIDO, LAS DIFERENCIAS SERÁN MAS BIEN

DEBIDAS AL MOMENTO EN QUE SE PRODUJO EL CONTACTO PARASITO-HOSPE-

DADOR, YA QUE LOS ANTICUERPOS DETECTABLES POR INMUNOFLUORESCEN-

CIA TIENEN UNA VIDA DETERMINADA (GRÁFICA Nol).
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EN LD QUE CONCIERNE A LA SEROPOSITIVIDAD EN LOS 26 TÉRMINOS

MUNICIPALES CHEQUEADOS, RESALTAR LA ELEVADA PREVALENCIA EN LAS

LOCALIDADES DE SANTA FE, HUETOR VEGA, OGIJARES Y LUJA, MUNICIPIOS

DONDE ASIENTAN GRANJAS DE TIPO FAMILIAR, Y MORALEDA, DONDE SE

UBICAN TRES GRANDES EXPLOTACIONES ÉN LAS QUE SE HAN TESTADO

ANIMALES DE DESECHO CON EDAD AVANZADA.

ASI, UN 15,38'/. DE LAS LOCALIDADES ALCANZARON UNA SEROPREVA-

LENCIA MAYOR AL 20*/. Y UN 19,237. ÍNDICES DE POSITIVIDAD DEL 10 AL

207.. ENTRE EL 5 Y EL 107. SE INCLUYEN UN 7,697. DE LOS MUNICIPIOS,

CIFRANDOSE EN UN 57 , 697. LAS LOCAL IDADES SER0NE6ATI VAS ( GRAFICA

Nq2) .

BARCIA FERNANDEZ Y COL. (1985), OBTIENEN PORCENTAJES DE

PARASITACION CERCANOS AL B,57. EN GRANADA Y DEL 10,57. EN FUENTE

VAQUEROS. EN ESTE ESTUDIO LOS ÍNDICES SON DEL 9,27. EN GRANADA Y

NINGÚN CASO POSITIVO DE 8 MUETRAS TESTADAS EN FUENTE VAQUEROS.

RESPECTO A LA SEROPREVALENCIA SEGÚN EL LU8AR DE OBTENCIÓN

DE LAS MUESTRAS,SIGNIFICAR QUE DE LAS 193 MUESTRAS PROCEDENTES DE

MATADERO, 33 RESULTARON REACTIVAS, LO QUE REPRESENTA UNA SEROPO-

SITI VI DAD DEL 17,17. FRENTA AL 12,47. RESULTANTE DE TESTAR 209

MUESTRAS OBTENIDAS EN LAS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS. A PESAR DE

CONSIDERAR LOS PORCENTAJES SIMILARES, EL MAYOR ÍNDICE ALCANZADO

EN LAS MUESTRAS OBTENIDAS EN MATADERO, PODRÍA JUSTIFICARSE AL SER

MUCHOS LOS SUEROS PROCEDENTES DE ANIMALES DE DESECHO, CON EDADES

COMPRENDIDAS ENTRE LOS 6 Y 9 AFÍOS , LO CUAL FACILITA LAS

POSIBILIDADES DE CONTACTO CON EL PARÁSITO TAL Y CDMO SEF3ALA ROL
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EN 1990, QUIEN TAMBIÉN OBTIENE UN MAYOR PORCENTAJE EN ANIMALES CON EDADES

COMPRENDIDAS ENTRE 7 Y 8 AROS. DE IGUAL FORMA, ES EN ESTE TIPO DE

ANIMALES DONDE SE OBTIENEN LOS TÍTULOS DE ANTICUERPOS SUPERIORES,

PUDIENDO PRESENTAR TAL DISMINUCION DE LA PRODUCTIVIDAD QUE LOS

DESTINE AL SACRIFICIO.

POR LO QUE RESPECTA A LA INFLUENCIA DE LA FECHA DE OBTEN-

CIÓN DE LAS MUESTRAS SOBRE LA SEROPREVALENCIA, LOS RESULTADOS

OBTENIDOS HAN SIDO LOS SIGUIENTES: LA TOTALIDAD DE LOS SUEROS SE

OBTUVIERON ENTRE LOS MESES DE MARZO A SEPTIEMBRE, PERIODO QUE

PUDIERA CORRESPONDERSE CON EL DE MAYOR ACTIVIDAD DE LOS IXODI-

DOS VECTORES (TABLA No2).

DE LAS MUESTRAS CONSEGUIDAS DURANTE EL MES DE MARZO, NO SE

HALLO NINGÚN SUERO REACTIVO, PASANDO EN ABRIL A UN 9,37. DE SERO-

POSITIVIDAD Y ALCANZANDO UN 20% EM MAYO, MES EN EL QUE SE OBSER-

VA UN NOTABLE INCREMENTO DE LA PREVALENCIA, COINCIDIENDO PRESU-

MIBLEMENTE CON EL PRIMER CONTACTO CON LA GARRAPATA VECTORA.

EN LO QUE A JUNIO RESPECTA, SE APRECIA UN DESCENSO HASTA UN

13,37. PARA POSTERIOREMNTE EXPERIMENTAR UN AUMENTO CORRESPONDIENTE

A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO, DETECTANDO EN EL PRIMERO EL MAYOR

PORCENTAJE DE TODO EL PER IODO Y CIFRADO ESTE EN UN 21,47.. EN

SEPTIEMBRE LAS CIFRAS DECRECEN Y SE SUPONE UN DESCENSO PROGRESI-

VO DURANTE LOS MESES SIGUIENTES YA QUE LOS ANTICUERPOS DETECTA-

BLES POR INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA COMIENZAN A DISMINUIR A

LAS 6-8 SEMANAS (FA0,1988), CASO DE NO INSTAURARSE EL ESTADO DE

PORTADOR.
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SEGÚN ESTOS RESULTADOS, LOS PERIODOS DE MÁXIMA ACTIVIDAD

DEL ARTROPODO EN LA VEGA GRANADINA COINCIDIRÍAN CON LOS MESES DE

ABRIL, MAYO Y JUNIO, HECHO YA SEÑALADO POR GARCÍA FERNANDEZ

QUIEN, EN 1991, RESALTA LA GRAN RELEVANCIA DE LA DINÁMICA POBLA-

CIONAL COMO FACTOR DETERMINANTE EN LA PRESENCIA DE LA T.T.BOVINA

EN ESTA ZONA. TAMBIÉN HABELA Y COL.(1991), RELACIONAN LA PRESEN-

CIA DE T.annulata CON LA DE SU ARTROPODO VECTOR EN EXTREMADURA.

GARCÍA FERNANDEZ Y HUELI EN 1984, REALIZAN UN ESTUDIO SOBRE

LA POBLACIÓN DE IXODIDOS EN LA PROVINCIA GRANADINA, LLEGANDO A

RECOLECTAR 2703 EJEMPLARES Y CONCLUYENDO QUE ES EN EL MES DE

JUNIO CUANDO LA PARASITACION POR IXODIDOS ES MÁXIMA.

MALLICK Y COL. £1987), TRAS REALIZAR UN ESTUDIO EPIDEMIOLÓ-

GICO EN LA INDIA, INDICAN QUE ES DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO

ENTRE JUNIO Y OCTUBRE CUANDO DETECTAN UNA MAYOR INCIDENCIA DE LA

ENFERMEDAD AL DARSE CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES ÓPTIMAS PARA LA

PRESENCIA DEL VECTOR.

ES DE SUPONER QUE LA SEROPREVALENCIA OBTENIDA EN ESTE ESTU-

DIO DISMINUIRÍA OSTENSIBLEMENTE DURANTE LOS MESES EN LOS QUE EL

VECTOR MUESTRA UNA MENOR ACTIVIDAD.

POR ULTIMO, EN ESTE TRABAJO SE HA TRATADO DE RELACIONAR EL

NUMERO DE.CABEZAS POR EXPLOTACIÓN CON LA PRESENCIA DE LA ENFERME-

DAD.

PARA ELLO, SE CLASIFICARON LAS EXPLOTACIONES MUESTREADAS EN

4 CATEGORÍAS: GRANJAS CON MENOS DE 50 VACAS, DE 50 A 100 ANIMA-
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LES, DE 100 A 250 Y BRANDES EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS CON MAS

DE 250 CABEZAS. SIENDO EN EL GRUPO DE GRANJAS CON MENOS DE 50

VACAS DONDE SE OBTIENE UN MAYOR PORCENTAJE. ASI, DEL 13,47. HALLA-

DO PARA ESTE TIPO DE BRANJAS, LOS ÍNDICES DESCIENDEN PROGRE-

SIVAMENTE CONFORME AUMENTA EL NUMERO DE VACAS POR EXPLOTACIÓN,

ALCANZANDO LOS MENORES PORCENTAJES EN LAS GRANJAS CON UN CENSO DE

100 A 250 ANIMALES Y MAS DE 250 CABEZAS (TABLA No3).

ROL, EN 1990,IGUALMENTE CHEQUEA DIFERENTES EXPLOTACIONES EN

EL TERMINO MUNICIPAL DEL CASAR DE CACERES, TODAS ELLAS DE BOVINO

FRISON, REFLEJANDO SU ESTUDIO UNA MAYOR PREVALENCIA EN GRANJAS DE

MAS DE 31 CABEZAS. SUS RESULTADOS PUEDEN COINCIDIR CON LOS DE

ESTE ESTUDIO YA OUE NO MUESTREA EXPLOTACIONES DE MAS DE 50 CABE-

ZAS NI ALTAMENTE ESPECIALIZADAS.

LOS PORCENTAJES OBTENIDOS SUGIEREN QUE ES EN ESTAS GRANJAS

FAMILIARES DONDE HAY UNA MAYOR PRESENCIA DE LA ENFERMEDAD, RESUL-

TANTE DE LA CARENCIA DE MEDIDAS PROFILÁCTICAS, PÉSIMAS CONDICIO-

NES HIGIENICO-SANITARIAS Y UNA MAYOR PROBABILIDAD DE CONTAGIO AL

APLICAR SISTEMAS SEMIEXTENSIVOS DE EXPLOTACIÓN, MIENTRAS QUE EN

LAS EXPLOTACIONES INDUSTRALIZADAS SE REALIZA UN MAYOR CONTROL Y

EL SANADO ESTA PERMANENTEMENTE ESTABULADO.
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C O N C L U S I O N E S

TRAS EL ESTUDIO DE LA ZONA Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS SE

HA LLEGADO A LAS SIGUIENTES CONCLUSIONES:

- LA SEROPREVALENCIA HALLADA PARA LA INFECCIÓN POR Theileria

annulata EN LA COMARCA DE LA VESA SE CIFRA EN UN 14,5'/., CONSIDE-

RANDO LA ZONA COMO NO ENZOOTICA CON APARICIÓN DE BROTES EPIZOÓTI-

COS EN DETERMINADAS ÉPOCAS DEL AF3O.

- ENTRE LOS PUEBLOS DE LA COMARCA, SON SANTA FE, HUETOR VEGA,

OGIJARES, LOJA Y MORALEDA EN LOS QUE SE APRECIA UNA MAYOR INCI-

DENCIA DE LA ENFERMEDAD.

- EL PERIODO DE MÁXIMA ACTIVIDAD DE LOS IXODIDOS EN ESTA ZONA,

ES EL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A SEPTIEMBRE, LO CUAL

SIGNIFICA UNA MÁXIMA SEROPREVALENCIA DE LA T.TROPICAL ENTRE LOS

MESES DE MAYO Y AGOSTO.

LA PREVALENCIA HALLADA PARA EXPLOTACIONES FAMILIARES SEMIIN-

TENSIVAS HA SIDO SUPERIOR A LA ENCONTRADA EN LAS INTENSIVAS,

CONSECUENCIA DE POBRES MEDIDAS DE CONTROL, DEFICIENTES CONDICIO-

NES DE MANEJO Y UNA MAYOR PROBABILIDAD DE CONTACTO CON EL ARTRO-

PODO VECTOR.
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TABLA Nfi1
Seroprevalencla y títulos obtenidos por IFI frente al

antlgeno de T.Anniiiatfl en las localidades de La Vega.

LOCALIDADES

Albolote
Alfacar

Algarlnejo
Atarte

Boas de Granada
Bellcena
CIJuela

Chauohlne
Churriana

Dllar
Fuente Vaqueros

Qójar
Granada

Huétor Santlllan
Huétor Vega

El Jau
•Laohar

La Zubia
Loja

Maracena
Moraleda
Ogljares
Purohll
Quéntar
Santa Fé

Vl2nar

26

NEGATIV.

N"

3
2
1

37
1
3
1
6
2
3
6
5

116
1

30
1

19
10
4
0

48
4
1
1

23
0

34Í

%

100
100
100

92.6
100
100
100
89.9
100
100
100
100

90.7
100
26
100

82.6
100
80
0

80
80
100
100

68.7
0

85.5

POSITIV.

N"

0
0
0
3
0
0
0
1
0
0
0
0
12
0
13
0
4
0
1
1

12
1
0
0
10
1

59

%

0
0
0

7.6
0
0
0

11.1
0
0
0
0

9.2
0

25
0

17.4
0

20
100
20
20
0
0

33.3
100

14.5

TÍTULOS IFI

1/40 1/80 1/160 1/320 1/640

- -
- -
2

- -
-_
- -
__
- -
- -
- -
._
6
- -
6
- -
1

- -
- -
1
4

__
- -
__
6
1

25

_.
--
--
--
--
--
--
__
--
--
--
--
3
- -
6
- -
3

_-
__
- -
5
1

- -
__
2

- -

19

--
--
1

__
__
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2
- -
1

_-
- -
- -
__
1

- -

1
—

6

--

__
--
1

__

__
__
2

1

- -

2
. _
—
—
1

7

--
--
--
--
--
--
--
--
__
--
--
--
--
1

__
- -
__
1

__
- -
__
- -
- -
__
—

2
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TABLA Na2
Seroprevalencla y títulos obtenidos por IFI según

ios meses de muestreo.

MESES

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

NUMERO

MUEST.

ie

107

40

90

112

21

16

POSITIVAS

N6

0

10

e

12

24

3

2

%

0

9.3

20

13.3

21.4

14.2

12.6

1/4C

- -

e

1

7

9

2

- -

TÍTULOS

) 1/60

- -

4

e

1

e

--

--

1/160

- -

- -

1

2

3

- -

- -

IFI

1/320

- -

- -

- -

1

4

1

1

1/640

- -

- -

- -

1

- -

- -

1

TABLA NS3
Seroprevaiencia y títulos obtenidos por IFI según

el tamaño de las explotaciones.

TAMAÑO

EXPLOTAC.

< 50 VACAS

50-100 VACAS

100-260 VACAS

>260 VACAS

NUMERO

MUEST.

96

110

84

112

POSITIVAS

N»

19

17

8

15

%

19.8

15.4

9.5

13.4

1/4C

9

8

3

6

TÍTULOS

> 1/80

7

3

2

7

1/160

1

2

1

2

IFI

1/320

1

3

2

1

1/640

1

1

- -

- -
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GRÁFICA N21
Distribución de los títulos

de anticuerpos

Titulo T/40
42.5

Titulo 1/80
32.1

Titulo 1/640
3.5

Titulo 1/320
11.8

Titulo 1/160
10.1
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GRÁFICA Ne2
Distribución según la prevalencia

de las localidades

Negativas
57.69

Prev. >20%
15.38

Prev. 10-20%
19.23

Prev. 5-10%
7.69
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