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RESUMEN 

Utilizando el método de la Inmunodifusión se estudió la prevalen- 

cia de la Leucosis Enzoótica Bovina (LEB) en un hato lechero del 

Valle de Aburrá en el Departamento de Antioquia. El estudio se rea- 

lizó para los años 1981 y 1984 y cobijó un total de 82 y 87 animales 

respectivamente. Los índices de positividad encontrados fueron de 

47.560/0 para 1981 y de 44.820/o para 1984. La infección fue sig- 

nificativamente más prevalente en los animales mayores de 6 años de 

edad (X 65.610/0).De las dos razas presentes en el hato (Holstein y 

Ayrshire), la raza Holstein resultó ligeramente más afectada 

(S1.890/0 vs. 37.940/0). Los resultados del presente trabajo sugieren 

que es necesario hacer un estudio representativo en la población Bo- 

vina del Departamento a fin de conocer la magnitud del problema y 

decidir sobre la necesidad de programas de control o erradicación 

de esta infección. 

1. INTRODUCCION 

El Virus de la Leucemia Bovina (VLB) 

es un Retrovirus que comparte la caracte- 

rística bioquímica de su familia, de po- 

seer la transcriptasa reversa (DNA polime- 

rasa RNA - dependiente) (2, 6,22). El vi- 

rus puede producir en el ganado bovino 

* Práctica Particular. 

dos condiciones de gran importancia Mé- 

dico-Veterinaria: La forma adulta del Lin- 

fosarcoma Bovino (FALB) y la Linfocito- 

sis persistente (LP); usandose generalmen- 

te el término Leucosis enzoótica Bovina 

(LEB) para describir ambas condiciones 

(22). 

La FALB constituye probablemente la 

neoplasia más común del ganado bovino 
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(17); y se presenta en a 

más años de edad con mayor inci 

entre los cinco y ocho años. La entere 

dad se caracteriza por una prolleracón 

de linfocitos neoplásicos que llevan a la 

formación de masas tumorales y/o infil- 

tración difusa de varios tejidos (14). Las 

manifestaciones clínicas dependen de la 

rata de crecimiento del tumor, grado de 

diseminación neoplásica y del sistema 

afectado (digestivo, respiratorio, circula- 

torio, reproductivo, urinario O nervioso). 

El cuadro clínico de la FALB se caracte- 

riza por pérdidas de peso, emaciación, 

anemia, disminución de la producción 

láctea y nódulos linfoides periféricos 

aumentados de tamaño (6). La enferme- 

dad puede presentarse en forma aleucé- 

mica o en forma leucémica y esta última 

ocurre sólo en la tercera parte de los ani- 

males afectados (22). 

La LP, por otra parte, constituye una 
respuesta linfoproliferativa benigna a la 
infección por el VLB y se observa en ha- 
tos con alta incidencia de la FALB. La 
LP precede en dos tercios de los casos al 
desarrollo del tumor (5). Comunmente se 
le considera la forma subclínica del Linfo- 
sarcoma, a pesar de que algunos animales 
con LP nunca desarrollan la FALB. La in- 
fección por el VLB no es sinónimo de 
Lonfosarcoma ni de LP. ya que estas dos 
condiciones se presentan en sólo un 10 
y 300/0 respectivamente del ganado in- 
fectado por el VLB (6). 

La vía horizontal Por contacto y pro- bablemente por vectores artrópodos, se considera el método más importante en la transmisión del virus, auque la vía vertical también ha sido documentada (S, 18). No se ha comprobado que heces, orina o sali- va, bajo condiciones naturales, contengan 
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el VLB aunque sí se ha detectado en el 

semen de toros con tracto genital trauma. 
tizado (6, 9, 11, 22,25). Caundo el VLp 
se transmite prenatalmente, su Persisten. 

cia en el recién nacido no será evitada Por 

los anticuerpos calostrales, los cuales de. 
saparecen entre los 4 y 6 meses de vida 

(5, 22). Otra posible fuente de contagio 

es la transmisión accidental por topizado 

tatuaje y utilización de agujas no esterili 
zadas para diferentes fines; se ha calcula. 
do que 0.0005 ml de sangre vehiculizan 

2.500 linfocitos infectados, suficientes 

para producir la infección en animales su. 

ceptibles (18). 

El diagnóstico de la infección por el 
VLB puede llevarse a cabo por demostra- 

ción del virus a partir de sangre y tejidos 

tumorales (,método directo) y en vista de 

que algunos animales afectados no pre- 

sentan Linfosarcoma y/o LP a pesar de es- 

tar infectados con el virus, ha sido nece- 

sario la utilización de pruebas serológicas 

para la detección de los animales positivos 
(7). Estas pruebas incluiyen Fijación de 

Complemento, Seroneutralización, Radio- 

inmunoensayo, Inmunofluorescencia indi- 

recta e Inmunodifusión en Gel de Agar 

(IDGA) (8, 13, 21,23). La IDGA esrela- 
tivamente simple y confiable, siendo ade- 
más la prueba oficialmente reconocida 

por la Comunidad Económica Europea en 
estudios de sondeos de población (6, 18, 

22,23). 

En Colombia, los primeros casos de 
Linfosarcoma fueron diagnosticados en 

ganados Rojo Danés importado por la Fa- 
cultad de Medicina Veterinaria de la Un: 

versidad Nacional en 1967 (10). Poste: 
riormente otros casos han sido reportados 

en diferentes sitios del país (3, 10, 19). 

En un estudio serológico en la Sabana de 
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Bogotá en 1980, se encontró una preva- 
lencia de 36.440/0, calculándose las pér- 
didas económicamente en más de 200 mi- 
llones de pesos (20). Hasta el presente no 
existen datos sobre la prevalencia de la 
LEB en el Valle de Aburrá y solamente 
hay un estudio de 194 animales en el De- 
partamento de Antioquia (19). Por lo tan- 
to, es de gran importancia la iniciación 
del estudio de esta enfermedad con el fin 
de conocer la real magnitud del proble- 
ma y evaluar la necesidad de establecer 
programas de control o erradicación de la 
infección. 

2. MATERIALES Y METODOS 

Localización geográfica. El trabajo se 
realizó en la Hacienda “*El Progreso”, pro- 
piedad de la Universidad de Antioquia, 
corregimiento del Hatillo, municipio de 

Barbosa (Antioquia), 28 km. al norte de 
la ciudad de Medellín. La Hacienda está 

situada a una altura de 1.350 metros sobre 
el nivel del mar, con una temperatura pro- 
medio de 220C y características ecológi- 

cas de bosque húmedo subtropical. 

Bovinos y diseño de la encuesta. Con 

excepción de los animales menores de 6 

meses, se sangraron la totalidad de los 

animales existentes en el hato lechero 

(semiestabulado), Jos cuales estaban dis- 

tribuidos en abril de 1981 entre la raza 

Holstein (41.460/0) y Ayrshire (58.530/0) 

con un total de 82 animales y para abril 

de 1984 entre las razas Holstein 

(67.810/0) y Ayrshire (32.180/0) para un 
total de 87 animales. Las edades para am- 

bos años fluctuaron entre 6 meses y 13 

años. 28 de los animales estudiados en 

1981 todavía permanecían en el hato en 

1984. 

Serología. Para el examen serológico se 
utilizó la técnica de IDGA usando como 
antígeno la glicoproteína (gp) aislada del 
VLB, Este antígeno, como también el 
suero control positivo, fue gentilmente 
suministrado por el Dr. Carl Olson (De- 
partament of Veterinary Science, Univer- 
sity of Wisconsin). En la realización de las 
pruebas se usaron cajas de Petri de 10 cm 
de diámetro que cntenían cada una 15 ml 
del medio compuesto de 0.80/o de agaro- 
sa disuelta en Tris-Buffer 0.05 M y 8.50/o 
de NaCl. Mediante el uso de un sacaboca- 
dos se hicieron en el agar 4 juegos de pozos 
consistentes cada uno de 7 pozos: uno 
central (4 mm) y 6 periféricos ($ mm), se- 
parados del pozo central y de cada uno de 
ellos entre sí por una distancia de 4 mm. 
El antígeno fue colocado en el pozo cen- 
tral, mientras que en los periféricos fue- 
ron depositados en forma alternada el 
suero control positivo y los sueros en es- 
tudio. Las cajas de Petri fueron incubadas 
a temperatura ambiente por 48-72 horas 
en cámara húmeda, al cabo de las cuales 
se procedió a hacer la lectura. Los sueros 
fueron considerados positivos cuando se 
presentó una línea de completa identidad 
con el suero control. 

Análisis Estadístico. Se usó la prueba 

de Distribución Normal (Z) para diferen- 

cia de proporciones con una confiabilidad 
del 950/0. 

3. RESULTADOS 

Para 1981, 39 de los 82 animales estu- 

diados (47.560/0) fueron positivos a la 

prueba de Inmunodifusión: mientras que 

para 1984, 30 de los 87 animales 

(44 .820/0) fueron positivos. 
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El Gráfico 1 indica la distribución de 

la positividad por razas para cada uno de 

los años estudiados. Como puede obsKr- 

varse en este Gráfico. la prevalencia en la 

raza Holstein fue de 52.949/0 y 50.849/0 

para los dos años estudiados respectiva: 

mente, mientras que para la Ayrshíre las 

frecuencias fueron de 43.750/0 para 1981 

y 32.14 0/0 para 1984. 

En relación con la edad. se estudiaron 

2 grupos etáreos: el primero entre 0.5 y 

6 años y el segundo entre 6 y 13250: L, 

Gráfica 2 ilustra la distribución de la pre. 

    

pos y pasa cada uno de los años estudis. 

dos. De esta Gráfica puede ODservarse que 

pare el grupo de menos edad la frecu 

fue de 35890/0 y 32.78%/0. mientras que 

para el segundo grupo está frecuencia fu 

de 78.130/0 y 73.19%/0 para 1981 

respectivamente. Esta diferencia fue es 

disticamente significativa para cede uno 
de los años evaluados (P >0.05). 

    

GRAFICO 1 

Dirtribución recial de la Prevalencia de infección par el VLE en el har 

fechoro dn la Haciands “El Prayer”. 

Alen 1987 
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GRAFICO Mo. 2 

Distribución etbrea de la Prevalencia de mfección por el VLB en el hato 

lechero de la Hacienda “El Progreso” 

Años 1981 y 1984 
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En cuanto a los 28 animales estudiados 

en ambos años, 13 fueron positivos en 

1981, mientras que 19 lo fueron en 1984 
presentándose un incremento de positivi- 

dad del 21.430/0, 

4, DISCUSION 

Como puede observarse en los resulta- 

dos del presente estudio, existente una 

alta tasa de infección por el VLB en los 

animales del hato estudiado, en el cual la 

FALB ya había sido diagnosticada histo- 

patológicamente (3). Estas cifras de 

47.560/0 para 1981 y 44.820/0 para 

1984 difieren visiblemente de los obteni- 

dos en un estudio previo donde se encon- 

tró que la prevalencia de la infección para 

el Departamento de Antioquia en el año 

de 1980 era de 29.90/0 (19). Este último 

dato fue obtenido de una encuesta de 194 

animales para todo el dpto. cuya pobla- 

es de apróximadamente 

1600.000 animales, por lo tanto sería im- 
portante hacer una encuesta serológica 

más amplia para conocer la magnitud real 

del problema, 

ción bovina 

Para ambos años estudiados, la raza 

Holstein fue la más afectada no obstante 

que el porcentaje de animales de la raza 
Ayshire era mayor en 1981. Esto podría 

indicar una mayor suceptibilidad de la ra- 

za Holstein en este Hato, lo cual invita a 

nuevas investigaciones para tratar de de- 

terminar el factor responsable de la dife- 

rencia de suceptibilidad. 

Los resultados de positividad para los 

grupos etareos estudiados, concuerdan 

con los hallazgos de Olson y otros, quie- 

nes encontraron que la infección es más 
frecuente en ganado adulto (16); ello po- 

dría explicarse por la mayor probabilidad 

que tienen los animales adultos de haber 

estado en contacto con animales infecta- 
dos, vectores y otros medios de transmi- 

sión del virus. Igualmente, el hecho de 
que en 28 animales estudiados tanto en 

1981 como en 1984 la positividad haya 

aumentado en un 21.430/0, nos está in- 

dicando que la edad está relacionada con 

los índices de positividad. 

Las prevalencias reportadas en diferen- 

tes regiones del país y las encontradas en 

este trabajo, indican que la infección está 
presente en nuestro medio y que quizás 

debido a la falta de conocimiento de la 

enfermedad, ésta no ha sido tenida en 

cuenta como un factor de riesgo en la sa- 

lud ni en la evaluación económica de los 

hatos en nuestro medio. 

En vista de que, según Ferrer (6) un 

S0/o de los animales seropositivos des- 

sarrollan la enfermedad en un período no 

mayor de 10 años, sería de gran impor- 

tancia realizar otras investigaciones con el 

fin de determinar la influencia que la en- 
fermedad podría tener en importantes zo- 

nas lecheras de nuestro Departamento. 

como es el caso del altiplano norte, dis- 

tante pocos kilómetros del hato estudia- 

do. 
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