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RESUMEN 

El presente trabajo pretende contribuir a la lnvestlgaclOn de la Pododerm! 
tltls Infecciosa Ovina (PIO) en México, nll!dlante un an&llsls experimental del 
uso del tratamiento tOplco utilizando soluciones de sulfato de cobre y sulfa· 
to de zinc al 10 1 asociadas al tratamiento parenteral adlnlnlstr&ndoles sul
fas y un anttlnflamatorlo por vla Intravenosa e lntra111Uscular respectivamen
te. 

El trabajo se real lzO en 3 ranchos comerciales ubicados en Teoloyucan y Vl 
sltaclOn, Estado de México. Se utlllzaron aproximadamente t ,500 borregos de 
raza criolla, encastes de Suffolk, Oorset y Corriedale, que estuvieron expue1 
tos a la lnfecclOn natural. De éstos, 77 animales fueron afectados ( 5.13 1). 

Los animales fueron el lnlcamente detectados mediante los métodos de explo· 
ración general (inspecclon, palpaclon y percuslOn), las lesiones encontradas 
fueron clasificadas COlllO expuestas y ocultas. 

Se hicieron 2 grupos al azar: El grupo 1 fue tratado con sulfato de Zinc, 
y el grupo 11 fue tratado con sulfato de cobre. el tratamiento fue adminlstr! 
do por Medio de soluciones al 10 1 durante 15 minutos, y a ambos grupos se 
les adllllnlstraron sulfas (143 mg/Kg) y antllnflamatorlo ( O.Smg/Kg ) seglln el 
peso del anl1111l. 

Al finalizar el presente estudio la Incidencia fué de 77 casos, la preva
lencia de éstos estuvo determinada por la preclpltacl6n pluvial y la tempera
tura durante los meses de Junio y Agosto. Los mletnbros mas afectados fueron 
los anteriores con respecto a los posteriores. las lesiones encontradas en é! 
tos fueron 25 casos de lesiones ocultas y 52 casos de lesiones expuestas. 

:¡ Los resultados del tratamiento fueron satisfactorios para ambos grupos, 
· siendo mejores para el grupo 11. Se observo que la enfermedad es espor&dlca, 

afecta a cualquier edad y su morbilidad es baja ( 2 a 7 1 ), tiene un reperc_!l 
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si6n econ6111ca debido 1 los costos por trat1111iento, los cuales se lncre111enta
ron en los 11eses de 1111yor prevalencia ( Junio y Agosto ) • De no darse un tr! 
ta•lento adecuado los costos se lncr.entarfan á6n •4s, los anl.ales bajan de 
peso y esto dlSllllnuye la produccl6n. 
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INTROOUCCION 

1.- Sltuact6n ovina actual. 

En México la lntroducclOn del ovino doméstico tuvo lugar durante la Con
quista, las razas provenientes de Espana fueron: Churra, Lacha, Manchega y al 
go de Merino. <45> 

La ovlnocultura nacional forma parte de la producción pecuaria que reviste 
una gran Importancia y sin embargo en los Oltll!IOS ailos ha tenido un decremen
to considerable, <2>debldo a: 11 Deficiente y heterogénea estructura producti
va, 2) Baja calidad de recursos, 31 Presión dl!lllOgrM'lca traducida como mayor 
de111anda de alimentos, 4) ObsUculos para la c0111erclalizaciOn e industrlallza
c!On de los productos y subproductos, 5) Deficiente lnvestlgac!On agropecua
ria apltcable, 6) Defectos en la tenencia de la tierra, 7) MarglnaclOn con!, 
tante de productores. <461 

Es l11111inente que nuestro pals posee un potencial enorme de recursos en di!, 
tintas areas de la RepOblica para el desarrollo de la ovlnocultura, abarcando 
las condiciones naturales, como son: las clim6tlcas y las geogr!flcas que de
ben de aprovecharse al mblmo, utilizando el pastoreo con rotación en zacates 
nativos, gramlneas y leg1111inosas, ademas del uso de los subproductos de desh! 
cho de la agrolndustrla, tal es el caso de los subproductos y esquilmos agrl
colas que en su mayorla se desperdician, sin darle una mayor utilidad a esta 
alternativa. <2> 

Los ovinos han jugado un papel liaportante debido a que aportan protelnas 
de buena calidad y su capa representa una fibra textil Insuperable, <4> ademas 
de vlsceras y subproductos tales como lanollna, que tiene gran importancia en 
la Industria de cosméticos y clrugla reconstructiva. (46) Sin embargo para 11! 
nar la demanda, hemos tenido que importar de un 15 S a un 20 S de ganado de 
abasto. <4> 

Por otro lado la lana es considerada como un ingreso adicional para el p~ 
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ductor, puesto que en la mayorla de las explotaciones se encargan de explotar 
razas de doble prop6slto, en las que el rendimiento de la lana es inferior a 
1 Kg/antmal. <2•4> La producct6n total de lana se estima en 4,600 toneladas S.!! 
eta .y 2,500 toneladas limpia, lo que constituye el .8 1 de fibra textil usada 
en México. <4> La zona de mayor producct6n en lana en nuestro pals corresponde 
a los lugares de mayor densidad ovina. <46> En nQmeros redondos se puede decir 
que existen alrededor de 5'000 000 de cabezas, encontr6ndose la mayor concen
tract6n en· 1os estados comprendidos dentro de la zona centro y la zona norte 
del pals. <4• 46 ) 

Actualmente la avlnocultura es una actividad econ6mlca que se desarrolla 
en casi todo el Territorio Nacional a traspatio y no en forma de explota
cl6n. <46> 

La crisis actual de la ovlnocultura se ha podido sobrellevar a6n con los 
altos costos de producct6n, en donde juegan un papel Importante 3 factores 
primordiales que debilitan el mercado nacional: 1) la polltica de mercado li
bre, 2) la demanda al exterior y 3) la falta de tecnologla en el campo. Por 
tal motivo es necesario Implementar las técnicas requeridas seg6n las caract!. 
rlsticas con las que cuenta el productor, para satisfacer la demanda de los 
subproductos que se derivan de esta especie. (Z) 
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2.- Caracterfstlcn de 11 enfe,,..ciad. 

Dentro de la sanidad animal esUn consideradas las enfermedades que afectan 
al aparato locomotor, como es la Pododennatltls lnfecclosa especifica de los 
r1J1tlant.es. 

Deflnicion. 

Es una enfennedad Infecciosa aguda o cr6nlca que se caracteriza por lnfla
macl6n y necrosis de la piel lnterdlgltal y de la corona. Se le conoce tam
bién como: foot-rot, pletln, CFR, noof-rot, pedero, gabarro, pezulla hedionda, 
dermatitis lnterdlgltal, aguadura, 1111nquera, ple podrido, necrosis de las pa-
tas de los ovinos, panadizo, pedalna. (6, 12,24,36,42) ' 

Historia. 

Es una enfermedad de dlstrlbucl6n mundial que fue descrita en Francia en 
1971, en Italia en 1808, en Alemania en 1818, en Inglaterra en 1837, en los 
Estados Unidos en 1904 y en Australia en 1933, afecta a animales de diferen
tes edades siendo mas frecuentes en adultos, <6•24 •36) y mb resistentes las 
razas brltanlcas que las Merino, <5•51 sin embargo entre mb severa sea la ~re 
sentacl6n de gabarro, todas las razas se vuelven Igual de susceptibles. <22 -

Este padecl111lento es una de las principales causas de cojera en ovinos pu
dlendose presentar en for1111 espor6dica o eplzo6tlca, ! legando a afectar al 
75 1 del hato en casos de presencia de virus (lengua azul, ectlma contagioso, 
fiebre aftosa, etc.¡.(24) Katltch (1979) menciona que la morbilidad puede ser 
de 10 a 60 l. (38) 

Es la enfermedad de mayor Importancia econ6mlca en todos los paises crladg 
res de ganado lanar, <341 ya que disminuye la producci6n, causa pérdida de pe
so, baja la calidad de la lana y diSRllnuye la produccl6n Uctea. <241 Debido a 
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que la infecciOn afecta las patas de los ovinos produciéndoles cojera, ocasio 
nando que los animales no puedan consumir alimento, <5•38•42 > se presenta oca: 
sionalmente cuando hay erosiones extensivas y profundas, particularmente cua!!. 
do la lesiOn es superficial que se extiende hacia la parte blanda de la pezu
na, <12 > bajan considerablemente su condiciOn y llegan a ser parcialmente SU! 
ceptlbles a toxemia de la prenez. <5> 

Etilogia. 

Es una enfermedad causada por la interacciOn sinérgica de diferentes fact~ 
res predisponentes con dos agentes bacterianos: Bacteroides nodosus y Fusoba~ 
terim necropllonis, llamados con anterioridad 81cteroldes fundillfon1ls y 
Shaeropllonis necropllonis. Estos agentes se ven asociados a otros mlcroorgani! 
mos pl6genos como Corynebacterim, Streptococcus, Staphylococcus, asl como a 
Clostridim perfrlnges tipo A. <5•6•9• 12•24> Los bacteroides pueden asociarse 
también a lesiones de mucosas y piel, produciendo abscesos pulmonares, encef! 
llcos y empiema; pudiendo causar adem6s supuraciones en infecciones quirOrgi
cas como peritonitis, y bacteremia provocando endocarditis. <16•35) 

El término bacteroides se refiere a un grupo amplio y heterogéneo de micr~ 
organismos gram negativos, anaerobios obligados, inmOvlles, no esponilados y 
que se desarrollan cuando estan exentos de oxigeno, (e,9•16•59) abundan en CO!!. 
diciones normales en conductos gastrointestinales, boca, nasofaringe, orofa
ringe, vagina, uretra, genitales, etc. Son pleom6rficos y pueden aparecer co
mo bacilos espigados; formas arborescentes o cuerpos redondos, <16•35 ) algunos 
son filamentosos, la _mayorla de estos organismos son diflciles de aislar ya 
que son extremadamente sensibles al oxigeno libre. Para el aislamiento de es
tos microorganismos las muestras deben de colectarse, transportarse y cult! 
varse bajo condiciones extrlctamente anaerobias. (59) 

Estos par6sitos de las membran~s 11111r.osas se dividen en 2 gtneros: Bactero! 
des y Fusobacterim diferentes por su actividad 111etab6lica. (l6) 
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B1cteroldes nodosus es un bacilo gram negativo que mide de 2 a 10 mlcl'Ollle
tros de longitud, anaerobio estricto, crece en medios enriquecidos con 10 1 
de suero equino, <7 •24 •42 >es parastto obligado de las patas de los ovinos, pu!. 
de sobrevivir 3 St!ftlanas en la pastura o medio ambiente, favorecidos por la h.!!, 
medad y el lodo, sin embargo, es capaz de permanecer viable por mucho tiempo 
aQn con escasos nutrientes. <12•32 •521 Es el agente causal especifico, ya que 
Bevertdge lo considero asl debido a que es el Qnlco organismo de la flora ca
paz de inducir gabarro. ll9l Posee ademas numerosos apéndices filamentosos ex
tracelulares Seftlejando flllll>rtas o cilios representando el antlgeno de superfl 
ele. (52,53) -

Los factores de sinergia que produce B. nodosus son enzimas proteolltlcas 
de dlfusl6n y crectmlento, que aumentan la virulencia de F. necrophorus, y 

que favorecen la penetract6n profunda a nl vel de células de la matriz de la 
pezuna y comienza la separacl6n de la misma. <421 

Con base en las pruebas de aglutlnacl6n para antlgenos K ( de superficie ) 
se han podido aislar 3 serotlpos de B. noclosus A, By e, mientras que en los 
Estados Unidos se han Identificado 10 serogrupos. (&) Por otra parte se han 
realizado estudios para el aislamiento de

1serogrupos a partir de ptlls purlfl 
cados bas6ndose en las pruebas de aglutlnacl6n. (50) -

Fusobacterl• necrophorus es un bacllo pleom6rflco, anaerobio, requiere 
sangre para su crecimiento al Igual que B. nodosus. Se encuentra ampliamente 
distribuido en el medio ambiente, es habitante normal del aparato digestivo 
de los Nlllantes. <5• 13•24 •421 Es un Invasor secundarlo comQn en casos de es
tomatitis necr6tlca, faringitis y enteritis. <9l 

Eptdmlologla. 

Son afectados los ovinos y caprinos de mas de 2 111eses de edad; los facto
res predlsponentes para la presentacl6n de la Pododermatltls Infecciosa Ovina 
son principalmente variaciones del clima. humedad de pastos 111ejorados y bien 
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cultivados, <6•38) ya que estos son factores ambientales que favorecen el des! 
rrollo de la bacteria. (7) Otros autores mencionan que la enfermedad esta aso
ciada a los animales que pastorean en primavera; otono y en Invierno cuando 
hay hUllledad rara11ente se presenta. <42> Otros factores son la mala higiene, l! 
slones secundarlas, el crecimiento desemedldo de la pezuna, sobre todo en an.!. 
males estabulados o que caminan poco, provocan Inconvenientes en su locOllO
clOn a la vez que facilitan la presencia de enfel'lllldades tales COlllO el gaba
rro. (6, IB) 

La Incidencia es alta en Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Gran 
Bretana e India y esta determinada por los factores predlsponentes •nclona
dos anterlon11ente, ( 13 •24 •36>1111entras que la prevalencia varia de acuerdo a la 
pluvlosldad, tl!fllPlratura y concentraclOn de ovejas~6 • 12l 

Debe considerarse que es una enfermedad de portador, los animales libres 
del microorganismo pueden adquirirlo a trav6s del pastoreo o la estancia en 
corrales. <24> Para la tranS11islOn es necesario que haya agua corriente en el 
terreno, se da iambl6n por hacinamiento de los animales, debido a que la prl.!!. 
clpal fuente de lnfecclOn son las secreciones procedentes de las e11.tremldades 
afectadas. <5.&l La sequla Inhibe la tranS111islOn y dlSllllnuye la prevalencla!21l 
la dls1111inaclOn ocurre durante perlOdos sUMalllente cortos, pero el Indice de 
lnfecclOn suele ser alto. Los bovinos Infectados actQan cOftlO fuente de lnfec
clOn para los ovinos. (6) 

Patogenia 

El gabarro se !niela con del'll!atltls lnterdlgltal, la cual gradual111ente se 
extiende bajo la pared axial y despu6s a la suela de la pezuna, hay una infl! 
niaclOn progresiva que va a ocas lonar una destrucclOn de la 111trlz epld6rmica 
haciendo que el tejido duro se separe. <5 l 

Beverldge sugiere que las proteln6ceas estan asociadas con la patogenas1s 
de la enfermedad en ovejas. Hay considerables reportes de una correlaclOn en-
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tre la virulencia de B. noclosus y la actividad proteolltica sobre la casel
na, <23> por medio de zi11109ramas en gel se ha estudiado el papel que juegan 
las proteasas en estados virulentos y benignos. C30l 

El B. nodosus al interaccionar con diversas situaciones ambientales y con 
la ayuda de F. nec:rophorus ( que es el responsable de la lesi6n 11165 grave en 
las patas de los animales ), soluciones de continuidad y fisura del tejido qu.!!. 
ratinizado de la pezuna, ayuda a B. noclosus a producir la enfermedad. Al exl,! 
tlr una lesi6n en la pata de los ovinos y al estar presente B. noclosus se es
tablece en tejidos vivos y muertos de la corteza, produciendo una enzima con 
protelnas licuefactivas, <13•24 l permite la colonizaci6n de F. necrophorus Pl'2. 
duciendo una infla111aci6n y destrucci6n de estratos superficiales del tejido 
corneo, <24 > produce una toxina que mata a los neutr6fllos del &rea afectada, 
por lo cual se da la necrosis, ( 131 y al miSllO tiempo esto permite que el B. 
noclosus invada el espacio interdigital llegando a las células epid6rmicas de 
la matriz. del casco. Por otro lado debellos de tomar en cuenta que B. nodo

sus es un factor difusible que est111111la la 11111ltlpltcaci6n e invastvidad de F. 
necropllorus. que es el responsable de la lnfla111aci6n, destrucci6n y necrosts 
de tejldos blandos y profundos. (24 l 

Cuadro Cllnico. 

El cuadro inicial se traduce en la aparici6n de uno o 1116s ani111les que co
jean visiblemente y en los dlas subsecuentes van apareciendo otros animales 
afectados. <43> Este proceso influatorio se acOlllpana de cojera, se puede ver 
afectada lllls de una extre111idad provocando que el animal cuine sobre sus rod!. 
llas. (5,6, 12) 

Clan.son (1987) describe 3 tipos de presentaci6n: 1) virulento o clasico, 
2) benigno o no progestvo y 3) dermatitis interdigitill ovina o escalado. <12 > 

Algunas veces aparecen en fonN de brote en corderos j6venes que pastan en 
prados hCllledos, <43> llest sugiere que quizl lo anterior es debido al cOlllport! 
miento paterno y a la actividad sexual de los corderos. Producen cojera apre-
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clable, aunque responden r4pidamente al tratamiento tOplco. (12•43•591 En cuan. 
to a grados son 4 los descritos por Flores ( 1986 ) : leve, severo, avanzado y 
cr6nlco. <24 l 

MacroscOplcamente se observa claudicacl6n, emaciaciOn de los animales, hay 
dolor, lnflamaclOn del miembro afectado, abscesos con olor a putrefacc!On y 
necrosis de los tejidos Incluyendo a veces hueso. 16•24 l 

Microsc6plcamente se observa lnflamacl6n, necrosis de los estratos espino
so y granuloso, con células vacuollzadas que evidencian la translci6n a la n! 
crosis, en el espesor de estas zonas necr6tlcas se forman microcavidades. La 
infiltraciOn leucocitaria es escasa. <241 

DiagnOstico. 

Los antecedentes del hato y el examen cllnico de los animales enfermos, 
suelen proporcionar suficiente lnformacl6n como para lograr un diagnOstlco C.Q. 

rrecto, sin embargo, se puede recurrir a preparaciones de frotls directos de 
tejidos lesionados, as! como el aislamiento del agente causal en medios de 
Stuart. <24 l 

El diagn6stlco diferencial es importante, debido a que se deben de tomar 
en cuenta enfermedades vesiculares ( ectlma contagioso, fiebre aftosa, lengua 
azul, etc. ), dermatitis ulcerativa, dermatitis proliferante, <6•24 l abscesos 
podales, traumatismos y crecimiento de pezuna. < 181 

Trat•iento. 

El tratamiento de gabarro puede aplicarse en diferentes formas, segQn las 
caracterlsticas del rancho y la forma de presentacl6n de la enfermedad, <24> 

puede realizarse a nivel individual o de rebano. <121 

Individualmente los tratamientos son tOpicos y parenterales y/o combinados. 
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Los tratamientos parenterales pueden ser: Penicilinas, Estreptomicina, Ox.!. 
tetraclcllnas, Sulfas, Sulfadlazlna con Trlmetopln, Amplclllna, Flumetasona y 
TI losina. (6, 12,43,47) 

Los tratamientos tOplcos pueden ser soluciones de: cloranfenlcol al 101 en 
alcohol etlllco al 701,124> formalina al 5 1, sulfato de zinc al 10 o 20 1, 
sulfato de cobre al 10 l. (6, 12 •43 > Estos tratamientos son aplicados después 
de realizar una limpieza de la pezuna, eliminando la suciedad y restos de te
j Ido necrOtlco para exponer la zona afectada al medicamento y a la acclOn del 
oxigeno atmosférico. 113 •24 > 

A nivel de rebano los tratamientos recomendados son por medio de pedilu
vios y estos van a estar determinados por la morbilidad, frecuencia y grave
dad del problema y mas Importante las caracterlstlcas del rancho, ya que de 
éstas depende la construcclOn y mantenimiento de los pediluvios. 124> Estos P! 
diluvios deben ser aplicados una vez por semana durante 15 minutos, las solu
ciones mas usadas para estos efectos son: sulfato de cobre al 10 1, sulfato 
de zinc al 10 I, formallna al 5 l. <6• 12•43 > El pediluvio debe estar techado 
para diluciones por lluvia y evaporaciones que provoquen la concentrac!On ex
cesiva de la soluclOn. (5,24l 

Los tratamientos tOplcos Individuales y de rebano deben realizarse hasta 
que el animal no presente nlngQn signo, notandose asl hasta el 90 1 de recup! 
raclOn en el animal en los meses secos del verano, no asl en la época humeda, 
donde el mblmo de recuperaclOn es del 75 l. Por otro lado los productos qui
micos utilizados en los pediluvios tienen Inconvenientes y desventajas. El 
sulfato de cobre tlfte la lana, es tOxlco y contamina excesivamente; el formol 
aparentemente cura a los animales, pero pueden ser propagadores de la lnfe.E_ 
ci6n; el sulfato de zinc da excelentes resultados pero ha sido poco probado 
en el campo. (6) También son utll Izados los aerosoles que contengan tetraclcli 
nas. (24,33) -

Otros tratamientos de uso popular son: creosota, aguarras y vinagre entre 
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otros, sin embargo, en modelos experimentales han resultado in6tiles. <24 > Se 
ha propuesto al sulfato de zinc como suplemento de la dieta, pero los result! 
dos obtenidos en experimentos han sido contradictorios y pareciera que es una 
buen.a medida cuando los animales permanecen en suelos secos, ademas una dlsm! 
nuci6n de zinc baja la respuesta 11111une, ( 141 lo que lo hace ser un factor 
sospechoso de gabarro. Sin embargo, elevadas cantidades de zinc nos pueden 
producir lesiones renales ya que aumentan la creatlnina plasmatlca y la adml
nlstraci6n prolongada de zinc puede contribuir al desarrollo de las lesio
nes. (1) Este tipo de lntoxlcacl6n es mas Importante en terneros ya que las 
pérdidas son mayores. <321 Estudios sobre la admlnlstraclOn oral de zinc han 
dado buenos resultados y estos son aQn mejores cuando se asocian a vacuna
clOn. ( 14> 

Control y Profilaxis. 

El control y la profilaxis van a estar dados bh~camente por un buen mane
jo sanitario y manejo terape6tlco. <42> El cuidado del aseo de las pezunas es 
una medida de fundamental Importancia en el control de la enfermedad, ya que 
reduce la poslbil idad de que la materia fecal permanezca en contacto con la 
pezuna y con ello F. necropllorus, al mismo tiempo que se elimina puede perma
necer viable B. noclosus. <5•241 Se debe realizar un exMen cuidadoso a los anl 
males para separar enfermos de sanos, <5> dar ballos de patas, primero a los a-: 
nlmales sanos y después a los enfermos. <5•241 Los animales deben ser tratados 
hasta su total recuperaci6n y los que no respondan al tratamiento deben ser 
sacrificados.{&) Todos los recortes de pezuna deberan ser Incinerados, para 
evitar la disemlnaclOn de la enfermedad, cuanto mas enérgico sea el programa 
de control, mas efectivo sera éste. {S) 

En cuanto a la vacunación, Inicialmente se deben de aplicar 2 dosis y pos
teriormente dosis de recuento 2 veces por ano, seg6n un plan preestablecido, 
por .ejemplo, Febrero y Octubre. 

La protecciOn debe ser m6xlma durane la estabulacl6n y si ésta coincide 
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con el final de la gestaciOn, puede ser aconsejable vacunar al estabular y 
nuevamente después del parto. ( 12 > 

Varias vacunas de F. necrophorus demostraron una significativa protecclOn 
contra la lnfecclOn, sin embargo, se encontrO que los animales vacunados son 
cllnicamente resistentes a intentos de reinfeccl6n experimental, <5> y se su
giere que esta resistencia es adquirida por medio de anticuerpos. ( 10 

La Inmunidad proporcionada por B. nodosus es relativamente corta, <20 •56 > 

la vacunaclOn ha llegado a ser una parte integral del control de gabarro, au.!!. 
que esta no es efectiva en ovejas gestantes ya que los anticuerpos circulan
tes se pierden en el calostro. <5> Varios reportes de experimentos realizados 
por diferentes autores mencionan que han obtenido resultados favorables con 
vacunaciones a partir de la cepa 198, asl pue Egerton (1979) recomienda la V.! 
cuna emulsionada en aceite y que si a las vacunas con precipitado de aluminio 
se les administrara o adicionara Qull A serla mejor. <19> Every (1982) mencio
na que la cepa 198 en medio de trlptlcasa-arginlna-serlna demuestran baja vi· 
rulencia. Las vacunas con adyuvante producen lesiones formando nOdulos en el 
sitio de apllcacl6n, de estas mismas vacunas Glenn ( 1985) demostrO que la va
cuna es efectiva COlllO terapeQtlca, pero no como profilaxis. Clark (1986) men
ciona que la lnmunizaciOn con vacuna autOgena de B. nodosus contra la dermatl 
tls interdigital disminuye la severidad de la enfermedad m6s no la presencia 
de casos. ( 10, 11,23,28,48) 

Las fimbrias de B. nodosus juegan un papel Importante en la producclOn de 
aglutlnlnas contra gabarro en los ovinos y son factores determinantes en la 
clasiflcaclOn serolOglca. <3> Esta caracterlstlca ha dado ple a nuevas lnvestl 
gaciones, realizando experimentos de vacunas a partir de células completas pi 
losas o depiladas. <55> Hay que tomar en cuenta que en 1982 Stewart y col. re: 
portan que las vacunas pilosas no previenen la infecciOn, pero que el antlge
no piloso es i1111>ortante, ya que es el que produce niveles altos de algutlni
nas. (54) 
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3.- Caracterfsttcas l!ll!!rales del sulfato de zinc, sulfato de cobre, sulfas Y 
el antilnfl-torlo. 

~ substancias con poder anttmicroblano, producidas por varias especies 
de mlcroorganl smos ( bacterias, hongos, acttnomicetos ) , que suprlinen el cre
cimiento de otros 111tcroorganiSmos y pueden Incluso destruirlos. <37 > 

a) Sulfato de zinc; es un polvo cristalino Inodoro de sabor astringente y 
111et&llco, soluble en agua e Insoluble en alcohol. (40) Demuestra el doble de 
penetrabll ldad en los tejidos de la pezuna que se pueden lograr con el sul fa
to ele cobre. <241 Inactiva la enzima proteolltlca producida por B. nodosus!42l 

b) Sulfato de cobre; es un polvo cristallno de color azul Intenso, Inodoro 
de sabor acre 111et&Uco, f4cll111ente soluble en agua y poco soluble en alco
hol. (27,40) 

Ambos son sales de origen anl111al lllUy lonlzables y contienen 99.5 1 y 98.51 
de sal hidratada respectt v-nte, llllbos poseen accl6n anti séptica ( sustancia 
que se aplica en los tejidos vivos para destruir los •lcroorganismos o dete
ner su prollferacl6n. Levtne, 1982 ), pero no MUy potente, tratandose de efes_ 
tos bactertostatlcos cuando se e1111>lean concentraciones habituales, son Irri
tantes, astringentes, drogas de acct6n letal que precipitan protelnas. <26•291 
Debido a su efecto antlstpttco e irritante local fol'lltan coagulos en la super
ficie del area de leslOn, <411 tienen poca penetrabll idad que sol1111ente afecta 
la superficie de las células. (Z9) 

c) Sulfas; son bascteriost4tlcos que desarrollan su potente accl6n antiml
crobtana, <59 >e Inhibiendo el crecimiento y reproducct6n de mlcroorganlSlllOs, 

asl como la slntesls bacteriana de metabolltos esenciales no proteicos, (39) a 

tacan a grant positivos )' rª"' negatt vos. ( !7) por lo que est6n consideradas c; 
110 qulmloterapeOtlcos. <36 Las sulfona111ldas se distribuyen con bastante faci: 
lldad en todos los tejidos, atraviesa la barrera placentaria y hematoencef61i 
ca. (27) -
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Son sales s6dlcas solubles en agua por lo que se pueden aplicar por vla IV, 
posee un pH de 10.5 a 12.5 lo que las hace muy Irritantes, son bacterlostatl
cas porque Intervienen con la aslmllac IOn del PABA ( leido paramlnobenzolco l 
por c11111petlcl6n, lo que l111>lde la fon11acl6n de DNA y la bacteria no puede con. 
tlnuar sus procesos vitales y de reproducclOn, ya que al disminuir su capaci
dad de prollferaclOn son fagocitadas por el slste111a retlculo endotellal del 
organlSlllO afectado. l 27 •37> 

Las 3 sulfas ( sulfadlazlna, sulfamerazlna, sulfametazlna ), * son sulfon! 
midas de absorclOn y excreclOn rlpida tambltn denominadas sulfapirimldinas, 
son diflclles de disolver, son anfOteras por naturaleza, es decir, forman sa
les con bases fuertes y 6cidos con Acidos fuertes. l27 •371 

Sulfadiazina; se distribuye por todos los tejidos, es nietabollzada por el 
hlgado y excretada por rillOn principalniente, l27 •291 pudiendo ser excretadas 
por bilis, secreclOn intestinal y sudor, la velocidad de excreclOn depende de 
la concentraciOn de tsta en el plaSllla. Son de poco uso, ripld111ente absorbi
bles, desde el punto de vista bacterlostatlco se le considera la mas activa. 
Se utiliza en Medicina Veterinaria por vla IV en cOllblnaclOn con otras sul
fas. (27,37) 

Sulfa11111razlna y sulf1111etazlna se usan COlllblnadas y en 11ezclas triples con 
sulfadlazlna, es rapid1111e11te asimilada en el tubo digestivo, actQa slntrglca-
1111nte con la erltl'Olllicina en contra de agentes patOgenos. Se excretan por rl
non a llll!nor velocidad que la sulfadiazina, y se recOllllenda su apllcaciOn d.!!. 
rante 3 dlas seguidos para evitar que el aniul recaiga. l 27 l 

Indicaciones; se rec0111iendan en infecciones del tracto urinario, es eficaz 
contra estreptococos, estafilococos, actlnobacllos, E. coll, Klebslella, ae~ 
bacter, dlplococcus, coccidias y ciertos virus patOgenos al hOllbre. l27 l 

*3 SULFAS. Lab. Carlo-Erba. 
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Contraindicaciones: No administrar en hembras gestantes, en animales sens! 
bles a las sulfonamidas y animales deshidratados. c45 l 

Reacciones adversas: hlpersensibll idad; reacciones alérgicas al adllllnis
trar sulfas a animales deshidratados. Hay interaccl6n fannacol6glca si duran
te la apllcaclOn de sulfas se administran anttcoagulantes, ya que se puede 1.!!. 
tenslflcar el efecto de este Oltlmo, si se adnllnistran salicilatos se puede 
Intensificar el efecto de las sulfas, si se administran derivados de fenltoi
na se pueden intensificar sus efectos antlconvulsivos, y si se administra 4c! 
do paraminobenzolco se Inhiben los efectos de las sulfas. En cuanto a los 
efectos secundarios se produce; ptialismo, v61111to, diarrea, hlpernea, debili
dad muscular, ataxia y rigidez esphtlca de las extl'f!lllldades. <45 l 

d) Fluvet ; * es un antllnfl11111torio, gluconeugtnico, antlestres, esterol
dal y sistemtco. <47> Posee una actividad glucocortlcoide 80 veces mayor que 
la de la cortisona, por lo que interviene en una amplia g1111a de procesos f! 
siol6gicos y patol6glcos, de aqul que se uttl izen COlllO ayuda terapeCltlca de 
muchas enfermedades en la Medicina Veterinaria. 1271 

Por otra parte los signos cardinales de la lnfl1111acl6n ( calor, rubor, tu
mor, dolor y pérdida de la funci6n ) son suprimidos por los glucocorttcoldes 
ya que disminuyen la hlper•la, exudaclOn, lnflltraclOn celular, lncre111ento 
de la permeabilidad capilar, lnfla111acl6n endotellal y ltberaclOn de clnasas 
vasoactlvas provenientes de las protelnas plasmattcas. El efecto antiinflama
torlo de los cortlcosteroides es evidente, sin embargo, en la 11ayorfa de los 
cast;is los glucocorttcoldes no el1111lnan las causas y los ant111ales pueden vol
ver a presentar los signos cllntcos de la enfel"lledad, cuando éstos se dejan 
de administrar. El efecto terape6tlco de Jos corticosteroides es tan lmpresl~ 
nante que pemlte que los animales cojos puedan caminar. Se tienen Informes 
de la utll ldad de los glucocortlcoldes COlllO coadyuvantes en el tratamiento de 

* FLUVET (Plruvato de fl1111etazona) Lab. Slntex. 
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las Infecciones, en la •ayorla de los casos, el beneficio se obtiene posltlv!, 
111ente cuando hay infla111acl6n excesiva, edema o toxemla, sin embargo, se debe 
de ac0111Pallar de llledidas terape6tlcas enc111tnadas a atacar el pat6geno. <27> 

Indicaciones: Se rec0111lenda ccaio agente terape6tico en desordenes de!'llllto-
16gicos, debido a que contiene fluor no se lllttabollza en la piel. <27> En ale!. 
glas, del'lllltltls y otras afecciones que se saben responden a la acción tera
pe6ttca de los cortlcosteroldes anti lnfl111atorlos. <•7> 

Contraindicaciones: No adlllinlstrar en ani11ales con amlloldosis, sarna, de
lllOdética, neoplasia de células cebadas, artritis crónica erosiva, Insuficien
cia llep6tlca, pancreatitls aguda, falla renal, Cilcera duodenal, anl11ales ges-
tantes y enfel'lledades •lc6tlcas. <27> · 

Reacciones adversas; las principales COlllpllcaclones que pueden suceder con 
la terapia de cortlcosteroides son: htpofunsl6n adrenal y slndl'Ollll de Cushlng. 
Los efectos secundarlos son: lesiones heplttcas, debilidad, eeclaclOn del 
1116sculo, adelgaz•iento de la piel, debilidad del tejido conectivo, osteoporl!. 
sis. <27> . 
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4.- Conslderaclones 1nat611lcas, flsol6Qlcas, hlstol69lcas y bloqul•icas de la 
eezullii. 

La pezuna puede considerarse formada por 3 partes: Perioplo ( rodea el bO! 
de coronal excepto en los talones), Pared (mayor parte de la porción abaxial) 
y Palma ( ocupa el Angulo de la inflexión de la pared ). <31 •51l Ver Fig. l. 

Las patas de los l'lllliantes estan constltuldas origlnal•nte por cuatro de
dos, debido a que el segundo y el quinto se atrofian, éstos van a estar repr,t 
sentados por huesesll los que sobresalen en la parte posterior de la canilla 
( espolones ) , <51 l por lo que los dedos finalmente estan constituidos por dos 
dlgitos o dedos principales. <251 Ver Flg. t. 

Las falanges son huesesillos cortos que tienen C'*> funci~n a1110rtiguar el 
peso, dan protección y rigidez, act6an COlllO palancas, almacenan minerales, 
principalmente calcio y fósforo. <25> West ( 1983) 11e11cton1 que la infección de 
la PopodenMtitls Infecciosa puede llegar hasta la clpsula falangiana interd!. 
gital, entre la falange proximal y la falange media. <571 

El corion de 11 pezuna tlene dos funciones: Ser Organo amortiguador y gen,t 
rador de tejido córneo, se pueden dlstlngulr hlstolOgicamente dos capas: el 
estrato reticular ( corion de la piel l y el estrato capilar (de constitución 
diferente ) recibiendo varias denominaciones seg6n su situaciOn, como son co
rion o rodete periopllco, corion coronario, corion luinar, corlon de la pal
ma o ftlposo y corion de los talones. <25> Yer Flg. 2. 

El estuche córneo de la pezuna se origina a partir de las diferentes sec
ciones del corion y se COlllPOne de tapa o muralla, la cual consta de tres C.! 
pas: de cubierta, de protección y laminar o de uniOn. El cor ion palmar es una 
franja delgada y falsiforme. El corion del tllón consta de papilas vello
sas. (31) 

La composición qulmica de la pezuna es: Carbono 51.5 I, Oxigeno 20.0 1, Ni 
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tr6geno 17.5 1, Hidrógeno 7 .O I, Azufre 4.0 S. Por la absorclC!n de agua que 
consigue la separaclC!n reversible de esta estructura, un esponjamiento y re
blandeci111iento del tejido corneo, y por el contrario la substracciC!n de agua 
conduce a una contracciC!n de ta estructura, teniendo cOlllO consecuencia un en
cogi111iento y con ello un endurecimiento del tejido c6rneo. Siendo el conteni
do nor'IMll de agua en Ja tapa cC!rnea de 14 a 20 1 y el de la palma de 14 a 
30 s.m> 
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FIG. llo. 1. VISTA DOaSAL 1'1BllRO PELVIANO. 

ll - Y : SEGUNOO • QUINTO DEDOS. 
1 : BULBO DE LA PEZUAA. 
2 : PLANTA DE LA PEZUAA. 
3 : PAREO DE LA PEZUAA. 
4 : ZONA BLANCA. 
5 : CORION PERIOPLICO. 

Fuente; Popesko P. 1981. 

6 : CORION CORONARIO. 
7 : CORION DE LA PLANTA. 
8 : CORION DE LA PARED. 
9 : ALMOllAD 1 LLA DEL SEGUNDO DEDO. 

10 : PARED DEL SEGUNDO DEDO. 
1 1 : PLANTA DEL SEGUNDO DEDO. 



1 .- CORION PERIOPLICO. 
2.- CORION CORONARIO. 
3.- COR!ON DE LA PARED. 
4.- SURCO CORONARIO DE LA CAPSULA. 

Fuente; Popesko P. 1981. 
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5.· LAMINAS EPIDERMICAS DE LA PAREO. 
6.- SUPERFICIE EXTERNA DE LA PARED. 
7. • CAPSULA DEL SEGUNDO DEDO. 
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OBJETIVOS 

1) Detel'lftinar 'I analizar la incidencia de la enfel'll! 
dad en cada uno de los rebanos. 

2) Deten11inar los factores predlsponentes que influ
yen en la prevalencia de la Pododermatltis Infec
ciosa Ovina. 

3) Evaluar cllnic11111ente el trataiento de gabarro, 
utilizando sulfato de zinc 'I sulfato de cobre en 
apllcaci6n t6pica, cOllbinados con un agente qulm! 
co terape6tlco 'I un 1ntllnflU11torlo parenteral. 

4) Cuantificar el costo econ&lllco de cada uno de los 
tr1t111iento utilizados. 
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MATERIAL Y IETOOOS 

Para la elaboraci6n del presente trabajo, fueron utilizadas 3 explotacio
nes ovinas de tipo c0111ercial en el Estado de Mextco. 

Las 3 explotaciones estan bajo las siguientes caracterlstlcas cllmatol6gi
cas: altitud 2,400 11etros sobre el nivel del 111ar. latitud norte 191 45' 55" y 
991 10' 04" de longitud oeste. Siendo el cl1111a templado con lluvias en verano, 
la precipitaci6n anual es de 700 • correspondientes al C.W. de la clasiflca
ci6n de K6pen. Con una te11P9ratura media anual de 14.6 •c. siendo 22.6 1c la 
mbi111a y una •lni11a de -6.4 •C. 

Descrlecilln di las uplot1clones. 

Rancho "Santa Elena• localizado en la Avenida de ZU111pango, perteneciendo 
al Municipio de Teoloyucan. 

Cuenta aproxi111d-nte con 658 borregos de raza criolla y encastados con 
Suffolk, que son explotados intensiv1111ente ya que pastorean 6 horas diarias y 
se les suple11enta poco o nada en corral, la adllinistraci6n de agua potable es 
perunente. el rancho cuenta con tierras para cultivo de alfalfa, malz y ave
na. 

En cuanto a instalaciones posee un corral grande de 111a11a· clcl6nica sin t!_ 
cho, otro 1111y pequeno de 161Rina 11et61lca con una porci6n de techo y por 6lti· 
lllO una construéci6n de tabique con una porci6n de techo, en los dos pri11eros 
los pisos son de tierra y en el 6lti1110 es de cl!llellto. en cuanto a bebederos, 
éstos solo existen en el pri111er corral siendo de ce111ento. En este 6ltinio co
rral es donde perunecen los ani111ales el 111ayor tiempo y nunca es barrido. 

Las desparasitaciones se realizan después de hacer ex6nlenes coproparasito.! 
c6picos. en cuanto a baftos para ectoparlsitos. éstos no se realizan por no 
contar con instalaciones para el evento. No se realiza ning6n tipo de irnuni
zaci6n. 
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Rancho "La Palma" localizado en la poblacl6n de Vlsltacl6n, perteneciente 
al Municipio de Melchor Ocampo. 

Cuenta aproximadamente con 167 animales entre criollos y encastados con SJ!. 
ffolk, predominando estos Clltlmos. Son explotados en forma Intensiva ya que 
pastorean muy poco y el suministro en corrales es poco o nulo. El agua pota
ble es permanente y el rancho cuenta con tierras de cultivo de alfalfa, malz 
y avena. 

El tipo de Instalaciones con las que cuenta este rancho son: un corral 
grande de malla cicl6nlca, techado en la parte central con lamina de asbesto, 
pisos de tierra, bebederos y comederos de cemento, en este corral es donde 
permanecen los animales el mayor tiempo. Existen cinco pequellos corrales que 
son utilizados como parideras. 

Las desparasltaclones se real izan perl6dlcamente, después de obtener resu! 
tados del laboratorio de Paras! to logia. No existen construcciones para baftos 
contra ectoparlsltos, por lo que éstos no se llevan a cabo. No hay nlngCln ti
po de lnmunlzacl6n. 

Rancho • La Trlnl " localizado en la poblac!On de Vlsltacl6n del Municipio 
de Me l chor O campo. 

Cuenta aproximadamente con 750 borregos encastados con las siguientes ra
zas: Ramboulllet, Dorset y Corriedale, son animales explotados en forma mixta, 
es decir, extensivamente ya que pastorean 5 horas por la maftana y 2 horas por 
la tarde, e intensivamente debido a que se les suministra alfalfa, avena y 
rastrojo de maiz en el corral y a veces sales minerales. Cuenta con tierras 
de cultivo de alfalfa, malz y avena. 

Posee 5 corrales los cuales esUn construidos rClstlcamente de madera, con 
pisos de tierra, comederos de madera y bebederos a base de bandejas de agua 
en el corral. De los 5 corrales solamente 3 tienen una porciOn de techo, y 
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los 5 corrales son barridos una vez al ai\o. Las desparasltaclones se realizan 
después de obtener los resultados de las muestras enviadas al laboratorio de 
Parasitologla. Los baftos contra ectoparbitos se realizan 2 veces al ano y al 
Igual que en los anteriores ne se practica ningGn tipo de lnmunlzacl6n. 

Dlsello experlllelltal. 

Las visitas a los ranchos se realizaron cada 8 dlas, haciendose una explo
raci6n general del rebano, con el objetivo de separar a los animales que co
jeaban, detectandose por el cabeceo del animal. Los animales fueron examina
dos por métodos propedeGtlcos cllnicos ( lnspeccl6n, palpaci6n y percusl6n ), 
y los animales que presentaron la lesl6n fueron a los que se les dio el trat! 
miento, los animales aparentemente sanos se regresaron a su corral de origen. 

se formaron dos grupos al azar en cada uno de los ranchos: el Grupo 1 fue 
tratado con una solucl6n de sulfato de zinc al 10 1, donde se introdujo el 
miembro afectado durante 15 minutos. El Grupo 11 fue tratado con una soluci6n 
de sulfato de cobre al 10 1, introduciendo el miembro afectado por espacio de 
15 minutos. A ambos grupos se les administraron sulhs ( 143 mg/kg ) y fluvet 
( 0.5 1119/kg ) por vla IV e IM respectivamente. 

Los animales fueron identificados para llevar un control de ambos grupos, 
ya que una vez que eran tratados se regresaban a su corral de origen. Cllnic! 
mente las lesiones fueron clasificadas como expuestas y ocultas. 

No se dej6 un grupo control debido al tipo de explotaciones. 

Procedl•iento. 

1. - se les tomaron los siguientes datos a cada uno de los animales: ldent! 
ficaci6n, edad, peso, sexo, miembro afectado y descripci6n de la lesi6n. 

2.- Se realizo una limpieza del miembro afectado, con agua corriente y ce-
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pll lo, haciendo recorte de pezuna en caso necesario. 
3.- Se examln6 la pezuna para encontrar el punto de lesi6n (aguadura) ut! 

llzando las técnicas propedeQtlcas mencionadas. 

4.- Se les di6 el tratamiento a los aniftlales con sulfato de cobre y sulfa
to de zinc al 10 S. Los aniules fueron distribuidos al azar en los 2 grupos. 

s.- T1111bién se les apltc6 trat1111iento parenteral a 111bos grupos. 

6.- Por Qltlmo los animales fueron Identificados con nQllleros de color rojo 
y azul, para su facll locallzaci6n y control. 

7.- Los trat1111ientos se aplicaron cada 8 dlas, hasta la desaparict6n de 
los signos cllnicos. 
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RESULTADOS 

Rancho " Santa Elena ": 586 borregos en promedio fueron los que estuvieron 
expuestos a la enfermedad y de éstos solamente 25 adquirieron la Infección 
( 4.26 1 ). 

Rancho " La Palama •: El nOftlero de animales expuestos fue en promedio 149 
animales de los cuales 4 se afectaron ( 2.67 1 ) • 

Rancho " La Trinl ": Los animales expuestos a la Infección fueron en prOlft! 
dio 766 y de éstos solamente 48 presentaron la enfermedad ( 6.27 1 ) . Ver CU!. 
dros 1 r 2. 

La 1110rbll ldad es baja, del 2 al 7 l. La 1110rtalldad no se presento en estos 
rebaftos, por lo que ésta fué nula. Los animales afectados fueron jóvenes y 
adultos, éstos Cllti1110s fueron mas frecuente111ente afectados. 

Durante el estudio se encontro que de 77 animales, 25 ( 32.47 1 ) present!. 
ron lesiones de Upo oculta y 52 ( 67.53 1) de las lesiones expuestas. De las 
ocultas 16 ( 64 1 ) fueron tratadas con sulfato de zinc y de éstas, 8 respo.!!. 
dieron r6pldamente al tratamiento, mientras que los tratados con sulfato de 
cmre, que fueron 9 ( 36 1 ) unicaniente 3 respondieron al trata11iento rlpid!. 
1111nte. De las lesiones expuestas se presentaron 52 casos, de los cuales 21 
(40.38 1 ) fueron tratadas con sulfato de zinc, respondiendo rlpida1111nte al 
tratamiento 11 ani111les. De los 31 restantes que fueron tratados con sulfato 
de cobre, sanaron 2D borregos. Ver cuadro llo. 3. 

Los •ielllbros que se afectaron con mayor frecuencia, fueron los anteriores 
en relación con los posteriores. La presentaci6n de la enfermedad afectando 
lllls de un 111ieinbro no se diO. Ver cuadro llo. 4. 

La incidencia de la enfermedad fue mayor en los meses de Junio y Agosto, 
como se puede ver en la grlfica 1, concuerda con los meses en donde se prese.!!. 
taron 116s lluvias, y la prevalencia de la enfermedad se dlO durante el verano, 
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presentandose 47 casos totales en los 3 rebanas, siendo mayor en el Rancho 
" La Tri ni " y menor en el Rancho " La Palma ". Ver grafica 2. 

De acuerdo al tipo de tratamiento, los resultados fueron buenos para ambos 
grupos, resultando mejores para el Grupo 11. Tuvimos 42 casos que recibieron 
unicamente un solo tratamiento y de éstos, 19 ( 45.24 S l sanaron con sulfato 
de zinc y 23 ( 54.76 S ) con sulfato de cobre. Ver cuadro No. 5 y grlfica 3. 

En cuanto a costos, éstos se incrementaron en los meses de Agosto y Sep
tiembre. 

Rancho " Santa Elena ": En el mes de Mayo no se trataron animales con sul
fato de cobre, debido a que sola111ente se presento un caso durante este mes y 
fue tratado con sultafo de zinc. En el mes de Septle111bre no se presentaron C! 

sos y en el mes de Octubre, solo se presento un caso y fue tratado con sulfa
to de cobre. como se puede ver en la grAfica 4, en el mes de Agosto los cos
tos se incrementaron, siendo de $ 9 , 4 2 D • O O para el sulfato de cobre y 

$8 , O 2 3 • 8 O para el sufato de zinc. Ver grlfica 4. 

Rancho • La Palma ": En este rancho solamente hubo 4 casos, 2 en el mes de 
Junio y 2 en el mes de Agosto, increinentandose los costos en éste Qltlmo mes, 
siendo para el sulfato de cobre $2 , O 5 6 • 8 O y de S 1 , 1 O 7 • O O para el 
sulfato de zinc. Ver grlfica s. 

Rancho " La Trini ": A diferencia de los anteriores, los costos se incre
Mntaron en el mes de Septiembre, ! legando a ser de S 1 2 , 6 3 7 • O O para el 
sulfato de zinc, sin embargo, si analizamos la grlfica 6 nos damos cuenta que 
durante este mes no se trataron animales con sulfato de cobre. 

Por otro lado, analizando los costos de otros meses, podemos darnos cuenta 
que en la mayorla de ellos, el sulfato de cobre es el que se incrementa. aun
que esto no es muy significativo. Ver grlficas 4, 5 y 6. Sin l!lllbargo, en CO! 

tos totales podemos darnos cuenta que el sulfato de zinc se incrementa mas 
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que el sulfato de cobre, con excepción del Rancho " La Palma ", donde los CO! 

tos mayores fueron para el sulfato de cobre. Ver graflca 7. 

Por Oltlmo en la gr6flca 8 se muestran los costos totales en cada uno de 
los ranchos, t11111ando en cuenta a ambos grupos ( l y ll). 
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CUADRO llo. t. POBLACION TOTAL. 

RANCHOS SANTA ELENA LA PALMA LA TRJNJ 

MESES No. DE ANIMALES No. DE ANIMALES No. DE ANIMALES 

MAYO 658 167 752 

JUNIO 608 141 804 

JULIO 592 150 785 

AGOSTO 573 14 5 755 

SEPTIEMBRE 554 145 726 

OCTUBRE 530 14 5 77 2. 

(RRR, 1987) 



31 

CUADO No. 2. IUIERO TOTAL DE CASOS QUE SE PRESENTARON DURANTE EL ESTUDIO 
POR IES. 

RANCHOS SANTA 

MESES * 

!-! A Y O 1 

JUNIO 8 

JULIO 2 

AGOSTO 13 

SEPTIEMBRE o 

OCTUBRE 1 

TOTAL 125 

* NUMERO DE CASOS. 

** POBLAClON TOTAL. 

** 

658 

608 

592 

573 

554 

530 

586 

ELENA 

1 * 

o. 15 o 

1. 31 2 

o. 3 4 o 

2. 2 7 2 

o.oo o 

o. 18 o 

4.26 4 

LA PALMA LA T R l N l 

** 1 * ** 1 

167 o. o e 9 752 1. 19 

1 41 1 • 41 9 804 1.11 

150 o. o o 7 785 0.89 

145 1 • 3 1 12 755 1 • 5 8 

145 o. o e 7 726 0.96 

145 o. o e 4 772 o. 5 1 

149 2. 6' 48 766 6.27 

(RRR, 1987) 
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CUADRO No. 3. TIPO DE LESIOll, TRATAMIENTO Y LA RESPUESTA AL TRATAMIENTO. 

LES ION No. OE ANIMALES TRATAMIENTO RESPUESTA 

ZnS0 4 cuso 4 znso 4 cuso, 

OCULTA 25 16 9 8 3 

EXPUESTA 52 2 1 3 1 11 20 

(RRR, 1987) 

CUADRO No. 4. NUMERO OE CASOS Ell LOS CUALES SE AFECTARON MIEMBROS ANTERIORES 
O POSTERIORES. 

MIEMBROS ANTERIORES MIEMBROS POSTERIORES 
RANCHOS 

DERECHO IZQUIERDC DERECHO IZQUIERDO 

SANTA ELENA 9(41.01) 13(59.01) 1(33.31) 2(66.71) 

LA PALMA 2(66.71) 1 ( 3 3. 31) 1 ( 1001) 0(00.01) 

LA T R 1N1 15(45.51) 18(54.51) 6(40.01) 9(60.01) 

(RRR, 1987) 
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CUADRO No. S. llUllERO DE CASOS SAllAllOS DE ACUERDO AL TIPO DE TRATAMIENTO. 

CASOS SANADOS CASOS SANADOS 
MEDICAMENTO CDN UN TRATA- CDN DOS O MAS 

MIENTO. TRATAMIENTOS 

GRUPO 1 

ZnS0 4 
19 ( 24. 7S) 18 ( 23. u) 

GRUPO 1 1 

23 ( 29. 9S) 1 7 (22.01) 
CuS0 4 

(RRR, 1987) 
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6RAFICA llo. t. INCIDENCIA DE LOS CASOS POR IES EN CADA UNA DE LAS EXPLOTA
ClllllES. 

llo. de •c 
Casos. 

13 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

E 

• SANTA ELENA. 

•LA PALllA. 

0 LA TRINI. 

F 11 A 11 J J 

p.p. (•) 

3lO 
:115 
3!il 
3'5 
311 
315 
311 
Bi 
Z10 
2i6 
2'0 
225 
210 
196 
111) 

1li6 
1511 
135 
1211 
a; 
!11 
75 
&> 
E 
31 
15 

A s o 11 D IESES 

p.p. PRECIPITACION PLUVIAL. 

•e TEMPERATURA. 

(RRR, 1987) 
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&RAFICA llo. 2. PREVALENCIA DE LA ENFEAMEDAD. 

•e Y 11o. 
de Casos. 

23 
1l 
21 
3) 

19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
IÍ 
tO 

' 8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 ••••••••• 

PRIMAVERA 

• SANTA ELENA. 

• LA PALMA. 

0 LA TRINI. 

VERANO 

~. 
.............. -·-·---. 

OTOAO INVIERNO 

p.p. (•) 

3611 
3'5 
DI 
315 
DI 
ll!6 
210 
2!i5 
a4Cl 
Z!5 
210 
195 
81 
lli5 
l50 
135 
131 
116 
g) 

75 
&l 
46 
J) 

15 

EST/CllHS • 

__ p.p. PRECIPITACION PLUVIAL. 

ec TEMPERATURA. 

(RRR, 1987) 
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liRAFICA llo. 3. NUMERO DE CASOS SANADOS DE ACUERDO AL NUMERO DE TRATMIEllTOS. 

llo. de Casos. 

23 
zz 
21 

" 19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

A • UN TRATAMIENTO. 
B • DOS A TRES TRATAMIENTOS. 
C • CUATRO A CINCO TRATAMIENTOS. 
D • SEIS O MAS TRATAMIENTOS. 

o • 

TRATAMIENTOS. 

(RRR, 1987) 
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GRAFICA No. 4. COSTOS POR MES EN RANCHO SANTA ELEllA. 

COSTOS ( S ) ZnS04 o 
CuS04 ~ 10,0ll 

9,0ll 

8,0ll 

7,0ll 

6,0ll 

5,0ll 

4,0ll 

3,0ll 

2,0ll 

1,0ll 

M J A s o MESES. 

(RRR, 1987) 
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6RAFICA llo. 5. COSTOS POR IES El EL IWICHll LA PALM. 

COSTOS ($) 

5,000 

4,000 

3,000 

2.000 

1,000 

M J J A s o IESES. 

(RRR, 1987) 
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GRAFICA llo. 6. COSTOS POR MES EN EL RANCHO LA TRINI. 

COSTOS ( $ ) 

13,000 

12,000 

,, ,000 

10,000 

9,000 

8,000 

7,000 

6,000 

5,000 

4,000 

3,000 

2,000 

1,000 

o 
~ 

MESES. 

(RRR, 1987) 
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&llAFICA llo. 7. COSTOS TOTALES DE LOS RE8AllOS POR TRATAlllOOO. 

COSTOS ( S ) 

50,000 

45,000 

40,000 

35,000 

30,000 

25.000 

20.000 

15,000 

10,000 

5,000 

SAHTA ELENA LA PALMA LA TRINI 

o 
e 

IWICHOS 

(RRR, 1987) 
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GllAFICA llo. 8. COSTOS TOTALES POR EXPLOTAClllll. 

COSTOS ( $ ) 

IA lRINI RANCHOS 

(RRR, 1987) 
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DISCUllOI 

Estuvieron expuestos en pl"Olledio 1,IOO borregos y de éstos unic1111ente 11 
( s.13·1 1 adquirieron la enfel'llledad, la 1110rbilldad fué ele 2 a 7 S y podelllOS 

damos cuenta que este rango est& por debajo del rango inferior mencionado 
por Katitch (1979) que va ele un 10 a un 60 S. (38) 

Como una opin"Hm personal, podemos decir que en el caso de borregos, la 
1110rtalldad no llega darse si el animal es tratado oportun11111ente. En los casos 
severos que son resistentes al tratBllliento, se recOllienda la amputaci6n ya 
que se ha observado que el animal se adapta perfectamente a su nueva condi
ci6n. Hay que tOllBr en cuenta que los casos severos se dan espor6dic1111ente. 

Los factores predlSponentes en los 3 reballos fueron en efecto, variaciones 
del cli11a COllO la hUllll!dad, la ula higiene, creci•iento de pezulla y las lesl.!!. 
nes secundarias, lo cual concuerda con lo indicado por Katitch ( 1979), 8lood 
(1986) y De Lucas (1986). (&, 18•38> 

COllO se puede observar durante el estudio, la prevalencia de la enfel"lledad 
se dl6 de llll!dlados de prl111avera a llll!dlados de otollo, siendo rara en invierno, 
tal COlllO lo indican Pellerin (1980), Clarkson ( 1987). ( 12•42> En cuanto a la 
incidencia, estuvo Influenciada por la preclpltacl6n pluvial y la tewperatura 
como lo indican 8lood (1986), Clarkson (1987). (6, 12) 

En el presente trabajo se observo que el sulfato de zinc es bueno, pero r!, 
sult6 mejor el sulfato de cobre, ya que dio mejores resultados. Sin etlbargo, 
no hay que descartar la poslbll ldad de utll Izar el sulfato de zinc COlllO trat! 
miento t6plco, ya que los resultados obtenidos en el presente trabajo qulz4 
estén detel'llllnados por el grado de la lesl·On, ast como la presentacl6n de la 
misma (oculta o expuesta), en cada uno de los anl!RBles tratados con las solu
ciones de sulfatos. 

Es necesario Insistir en el tratamiento de gabarro con sulfato de zinc, ya 
que este ha sido poco probado en el campo. En este sentido Cross ( 1981) real! 
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z6 2 experl111entos, uno adlllnlstrando zinc en la dieta de los anl111les, y otro 
en foma de pediluvio como tratamiento tópico a animales Infectados. El pri
mer experimento no dl6 buenos resultados, por lo que podemos sugerir que no 
serla una buena medida para el tratamiento de gabarro, .en cuanto al segundo 
experimento, éste le dló excelentes resultados, por lo que podellOS sugerir 
que en los ranchos donde existan Infecciones masivas, se utlllze el sulfato 
de zinc para tratamiento t6plco ya que tiene ventajas sobre el cobre ( no es 
t6xlco, no une la lana 1.'15) 

Blood menciona que la recuperacl6n de los animales es del 90 S en los 1111-

ses secos del verano y del 75 S en los 111eses hÍll!ledos. (6) Sin embargo, al con
cluir el experimento la recuperacl6n que obtuvllllOs fue del 80 S en los 111eses 
de Mayo y Junio y del 100 S de Julio a Octubre. 

Ponta ( 1974 ) menciona que los animales jóvenes responden r4pldamente al 
tratamiento. (O) Sin elllbargo, nosotros encontra1110s una recuperación no mayor 
del 60 s. 

Con lo que respecta a los costos, étos se Incrementaron debido al tipo de 
tratamiento, aunque en este sentido la diferencia no es significativa, siendo 
para el rancho " Santa Elena " de 1,062.16, para el rancho " La Palma " de 
519.24 y para el rancho " La Trlnl " de 1,996.25. Sin embargo, analizando los 
costos totales, tomando en cuenta ambos tipos de tratamiento nos. duios cuenta 
que los costos se Incrementaron considerablemente en el rancho " La Trlnl ", 
pero hay que tener en cuenta que los costos en este rancho fueron determina
dos por el n6mero de anl111ales afectados, asl COllO el peso de los mismos. Lo 
anterior es Importante ya que se les administró tratamiento parenteral de a
cuerdo al peso del animal. 



CONCLUSIONES 

1) se oberv6 que la lncldencta·de la enfer•edad 

fue •ayor durante los •eses de Junto y agos

to, donde la preclpltact6n pluvial y la tem

peratura fue mayor en el ano. 

2) Se determin6 que la prevalencia de la enfer

•edad va de verano a invierno, siendo m&s 

•arcada durante el verano, en donde los fac

tores predisponentes.( hu•edad, temperatura, 

mala higiene, crecimiento de pezuna ) estu

vieron presentes. 

3) Los dos trata•ientos resultaron ser buenos 

para la Pododer•atitis. 

4) El gasto econ6mico en los tratamientos para 

esta enfer•edad es ún factor i•portante. 
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