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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:

La Enfermedad de Schmallenberg 
(ESB) es una enfermedad emergente 
producida por el virus de Schmallenberg 
(VSB) que se transmite mediante 
dípteros del género Culicoides. El 
VSB afecta a diferentes especies de 
rumiantes, causando procesos febriles, 
diarreicos, descensos en la producción 
láctea y trastornos reproductivos. El 
virus se identifi có por primera vez en 
Alemania en 2011, describiéndose 
posteriormente brotes en países 
centroeuropeos. Los objetivos del 
presente estudio fueron describir el 
primer brote de ESB en España y evaluar 
la dispersión y factores de riesgo 
asociados al VSB en explotaciones de 
rumiantes domésticos próximas al 
brote.

RESULTADOS:

En marzo de 2012, se remitió un 
aborto ovino compatible con ESB 
al laboratorio de Enfermedades 
Infecciosas del Departamento de 
Sanidad Animal de la Universidad 
de Córdoba. Las principales lesiones 
observadas durante la necropsia 
fueron artrogriposis, tortícolis, 
anquilosis, lordosis, cifoescoliosis e 
hipoplasia cerebelar. Mediante RT-PCR 
a tiempo real, se detectó ARN vírico en 
placenta, líquido amniótico, sangre, 
pulmón, corazón y cerebro.

Durante el año 2013, se llevó a cabo 
un estudio seroepidemiológico 
transversal incluyendo muestras 
de 505 rumiantes domésticos (213 
bovinos, 203 ovinos y 89 caprinos) 
procedentes de 29 explotaciones de 
la provincia de Córdoba. La detección 
de anticuerpos frente al VSB se realizó 
mediante ELISA de bloqueo comercial, 
confi rmando los resultados positivos 

Primer brote de enfermedad de Schmallenberg en España: 
Dispersión del virus y factores de riesgo asociados.
AUTORES: Saúl Jiménez-Ruiz1, Julio Isla1, Jorge Paniagua1, Ana Martínez-Padilla1, 
María A. Risalde2, Javier Caballero-Gómez1, David Cano-Terriza1, Joan Pujols3, 
Antonio Arenas1, Ignacio García-Bocanegra1 - 1 Departamento de Sanidad Animal, Facultad de 
Veterinaria, Universidad de Córdoba, Córdoba, España. 2 Departamento de Anatomía y Anatomía Patológica 
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PCV2 es el agente etiológico de la 
Enfermedad Sistémica por PCV2 
(PCV2-SD) y la infección subclínica 
(PCV2-SI). Es un virus ADN no envuelto, 
característica que le proporciona 
gran resistencia a temperatura y 
desinfectantes, lo que sugiere que 
pueda permanecer en el ambiente 
durante largos periodos, suponiendo 
un riesgo para el mantenimiento de 
la infección. Se pretende describir la 
distribución ambiental de PCV2 en 
granjas de producción de lechones no 
vacunadas, comparando entre granjas 
con PCV2-SD y con PCV2-SI; y estimar el 
efecto que fómites y personal tienen en 
la diseminación del virus.

MATERIAL Y MÉTODOS

En cinco granjas de producción (4 con 
PCV2-SI; 1 con PCV2-SD) se tomaron 
muestras del ambiente de salas de 
partos, transición, gestación, almacén, 
trabajadores, ofi cinas y perímetros 
empleando hisopos estériles. Tras 
añadirles PBS-T y agitarlos, a partir una 
elución se hizo una extracción de ADN, 
que se analizó mediante qPCR de PCV2 
(EXOone PCV2, Exopol, España).

RESULTADOS

Se encontró PCV2 en muestras del 
ambiente de todas las granjas; de 
154 muestras ambientales, 66 (42,9%) 
fueron positivas. En ambos tipos 
de granjas, la mayor proporción de 
muestras positivas y de copias de 

Distribución ambiental de circovirus porcino tipo 2 (PCV2) 
en granjas no vacunas
AUTORES: Gonzalo López Lorenzo1, José Manuel Díaz Cao1, Alberto Prieto1, Cynthia 
López Novo1, Ceferino López1, Pablo Díaz1, Susana Remesar1, Pablo Díez Baños1, 
Patrocinio Morrondo1, Gonzalo Fernández1 - 1 Grupo INVESAGA, Departamento Patoloxía Animal, 
Facultad de Veterinaria, Universidade de Santiago de Compostela

II Congreso Andaluz de Salud Pública Veterinaria
por test de seroneutralización vírica. 
La seroprevalencia global fue del 
54,4% (IC95%:50,0-58,7). Por especies, 
la seropositividad fue del 70,0% en 
bovino, 45,8% en ovino y 34,8% en 
caprino. Se detectó al menos un animal 
seropositivo en 26 de las 29 (89,7%) 
explotaciones analizadas. El análisis de 
regresión logística múltiple identifi có 

la especie (bovino), la edad (adulto) y 
ausencia de desparasitación externa, 
como los principales factores de riesgo 
asociados a la exposición al VSB.

CONCLUSIONES

Nuestros resultados confi rman la 
circulación del VSB en España meses 

después de su aparición en Alemania 
e indican una amplia dispersión del 
virus en la provincia de Córdoba. Estos 
resultados ponen de manifi esto la 
necesidad de realizar futuros estudios 
epidemiológicos para conocer el 
verdadero impacto de la ESB en la 
cabaña ganadera en España.
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La diarrea neonatal de los terneros 
es una de las mayores causas de 
pérdidas económicas para el sector 
bovino. En su etiología intervienen 
una amplia variedad de bacterias, 
virus y parásitos, que pueden actuar 
de forma independiente o combinada. 
El diagnóstico etiológico rutinario 
suele incluir aquellos patógenos más 
frecuentes; no obstante, en los últimos 
años se han identifi cado otros agentes 
emergentes involucrados en los brotes 
de diarrea, como el Norovirus bovino 
Genogrupo III (BNoV G.III). En España no 
se dispone de datos sobre la presencia 
de este virus en el ganado vacuno; 
por ello, el objetivo de este estudio 
fue determinar, mediante una qPCR 
comercial (EXOone Bovine Norovirus 
G.III, Exopol, España), la prevalencia 
de BNoVG.III en terneros con diarrea 
menores de un mes de vida (N=173), 
procedentes del noroeste de España. 
Además, se analizó su posible relación 
con la edad de los animales.

RESULTADOS

El BNoV G.III es un patógeno frecuente 
en terneros con diarrea en el NO de 
España, ya que 31,8% de las muestras 
fecales analizadas fueron positivas 
(55/173). Al analizar la posible 
infl uencia de la edad (en días) y la 

Prevalencia de Norovirus bovino en terneros con diarrea 
del noroeste de España
AUTORES: Alberto Prieto1, Gonzalo López-Lorenzo1, José Manuel Díaz-Cao1, Pablo 
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Facultad de Veterinaria, Universidade de Santiago de Compostela
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PCV2 está en las salas de transición. 
Estos valores no son signifi cativamente 
mayores (p > 0,05) que en Almacén y 
Trabajadores. En Ofi cinas y Perímetro 
la contaminación es inferior, aunque se 
detecta en todos los casos.

La distribución ambiental del PCV2 
es diferente para ambos tipos de 
granjas; aunque en salas de partos y 
de gestación de granjas con PCV2-SI 
se detecta el virus, este porcentaje es 
menor que en granjas con PCV2-SD

CONCLUSIONES

En granjas con PCV2-SD la 
contaminación ambiental por PCV2 
es signifi cativamente mayor que en 
granjas con PCV2-SI. Detectar PCV2 
en almacenes, ofi cinas y perímetro 
evidencia que fÃ³mites y trabajadores 
diseminan el virus por el entorno de las 
granjas. Cuantifi car PCV2 en muestras 
ambientales permite conocer áreas 
dónde se acumula y desde las que se 
puede diseminar, permitiendo mejorar 
las medidas de bioseguridad interna.

OBSERVACIONES

Financiación: European PCV2 Award 
2016 (Boehringer Ingelheim Animal 
Health) y programa Consolidación y 
Estructuración de Grupos de referencia 
competitiva (GRC2015/003, Xunta de 
Galicia).
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La tuberculosis bovina es una 
enfermedad zoonásica crónica 
sometida a programas de erradicación 
en numerosos países, entre ellos 
España. El programa se basa en el 
diagnóstico mediante la técnica de 
intradermotuberculinización (IDTB), 
empleando distintos sistemas de 
inoculación de la tuberculina bovina 
o PPD, entre los que se encuentran 
las jeringas del modelo McLintock o 
Dermojet. El objetivo del presente 
estudio consistió en determinar la 
fi abilidad de la jeringa McLintock 
dentro del marco del Programa 
Nacional de Erradicación de la 
Tuberculosis Bovina, determinando 
si este modelo de jeringas producía o 
no reacciones cutáneas inespecífi cas a 
las que se había asociado en estudios 
previos (Díez-Guerrier et al., 2018). 
Para llevar a cabo este experimento, 
se utilizaron 44 animales procedentes 
de una explotación T3, a cada uno de 
los cuales se le realizaron 4 pruebas 

Evaluación de las reacciones cutáneas inespecífi cas 
asociadas, el empleo de la jeringa McLintock en 
el diagnóstico de la tuberculosis bovina mediante 
intradermotuberculización.

AUTORES: Ortega J., Roy 
A, Díez-Guerrier A., de 
la Cruz ML., Sáez JL., 
Domínguez L., de Juan L., 
Álvarez J., Bezos J. Javier 
Ortega Martín1 - 1 Centro de 
Vigilancia Sanitaria Veterinaria 
Visavet, Madrid
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presencia del virus, con la t de Student 
se constató que estas diferencias no 
eran signifi cativas (t= 0,156; p= 0,877) 
y tampoco se comprobó que existiera 
una correlación signifi cativa entre la 
edad de los terneros y la cantidad de 
virus detectado (r= 0,109; p= 0,437).

CONCLUSIONES

Aunque el BNoV G.III es un virus 
prevalente en los terneros con diarrea 

del NO de España, también se ha 
descrito en animales asintomáticos en 
otros países, por lo que sería necesario 
establecer, en la zona de estudio, la 
prevalencia de este virus en terneros 
sin diarrea. No obstante, en los paneles 
diagnósticos rutinarios se debería 
incluir este patógeno emergente, 
debido a la elevada prevalencia 
detectada.

OBSERVACIONES

Financiación: MICINN (Proyecto 
AGL2016-76034P) y Xunta de Galicia 
(Consolidación y Estructuración de 
Grupos de Referencia Competitiva, 
GRC2015/003).
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La tuberculosis caprina (TB) no 
está sujeta a un Plan Nacional de 
Erradicación, y únicamente algunas 
Comunidades Autónomas han 
implantado sus propios programas 
de control. En el inicio de estos 
programas, en regiones donde no se 
dispone de datos previos, es probable 
que pueda existir una alta prevalencia, 
con un consecuente elevado número 
de reactores sacrifi cados. Esto puede 
suponer un problema para ciertas razas 
autóctonas en peligro de extinción y de 
alto valor genético, así como grandes 
pérdidas económicas para el ganadero. 
Por ello, en este estudio se propone 
un sistema de segregación como 
medida de control y erradicación de la 
TB en un rebaño de alta prevalencia, 
conservando la producción y la 
genética de la ganadería, y reduciendo 
el riesgo de entrada de otras 
infecciones. El estudio se realizó en un 
rebaño infectado de cabras de la raza 
Guadarrama de aproximadamente 400 
animales, con una prevalencia aparente 
de 72,2% (IC 95%, 61-81,2) a las pruebas 
diagnósticas del interferón-gamma 
(IFN-Î³) e intradermorreacción (IDTB) 
simple. El sistema de segregación 
consistió en separar los animales al 
nacer y criarlos de forma artifi cial en 
el rebaño segregado. Para evaluar 
el funcionamiento del programa, se 

Estudio piloto de segregación de un rebaño de caprino con 
alta prevalencia de tuberculosis y de alto valor ganético
AUTORES: Álvaro Roy1, José Antonio Infantes2, Lucas Domínguez3, Sergio González2, 
Francisco Lozano2, Beatriz Romero2, Lucía de Juan3, Javier Bezos3 - 1 CZ Veterinaria SA,  
Porriño, Pontevedra; Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria VISAVET, Universidad Complutense de Madrid. 2 
Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria VISAVET, Universidad Complutense de Madrid. 3 Centro de Vigilancia 
Sanitaria Veterinaria VISAVET, Universidad Complutense de Madrid; Departamento de Sanidad Animal, Facultad 
de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid.
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de IDTB simple, dos en cada lado 
del cuello, siguiendo la normativa 
comunitaria (Directiva 64/432/CEE). 
Para ello se emplearon una jeringa 
McLintock cargada con tuberculina 
bovina, dos jeringas McLintock 
cargadas con PBS y una última jeringa 
Dermojet cargada con PBS. El punto de 
inoculación de cada una de las jeringas 
fue rotando en los diferentes animales, 
de manera que esto no infl uyese en los 
resultados fi nales. Las diferencias en el 

incremento de piel entre las distintas 
pistolas y puntos de inoculación se 
analizaron estadísticamente.

RESULTADOS

En el presente estudio no se observó 
ninguna reacción dudosa ni positiva 
a la prueba de la IDTB simple, 
independientemente del modelo de 
jeringa y de la carga (PPD bovina o PBS). 
Tampoco se observaron signos clínicos 

locales compatibles con reacciones 
positivas. 

CONCLUSIONES

A partir de los resultados obtenidos, la 
jeringa McLintock es un instrumento 
fi able para la realización de la prueba 
de la IDTB dentro de los programas de 
erradicación de la tuberculosis bovina, 
pues no produjo reacciones cutáneas 
inespecífi cas signifi cativas. 

realizó un seguimiento de un grupo 
de animales nacido en el rebaño 
inicial infectado y otro en el rebaño 
segregado a los 6, 12, 18 y 24 meses. 
La exposición ambiental se determinó 
mediante la recogida de esponjas pre-
hidratadas para detectar la presencia 
de micobacterias del Complejo 
Mycobacterium Tuberculosis.

RESULTADOS

En el grupo de seguimiento del rebaño 
segregado se observó una reducción 
signifi cativa en el número de animales 
reactores a IDTB e IFN-Î³ con respecto 
al rebaño inicial en todos los tiempos 
(p < 0.01). Se detectaron muestras 
ambientales positivas en comederos 
y salas de ordeño de ambos rebaños, 
considerándose puntos críticos.

CONCLUSIONES

En conclusión, los resultados obtenidos 
en este estudio refl ejan la utilidad de 
la segregación para el control de la 
TB, conservando la producción y la 
genética, y pudiendo ser además un 
modelo funcional para el control de 
otros patógenos.
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Desde que el serotipo 4 de la lengua 
azul hiciera su primera incursión 
en el territorio español en 2003 en 
Baleares, España ha sufrido brotes de 
este serotipo en diferentes periodos. 
Teniendo en cuenta la ampliación 
del hábitat de los vectores fruto 
del cambio climático, la evolución 
de la enfermedad, y la presión de 
vacunación, cabe pensar que el virus 
haya evolucionado a lo largo de estos 
años en España. Por otro lado, la 
presencia de la enfermedad en el norte 
de África supone un factor crítico para 
su aparición en territorio español.
De todo lo anterior se plantean una 
serie de cuestiones: ¿el virus presente 
hoy en España es el mismo que 
apareció en 2004 en la península? ¿Su 
evolución genética se corresponde 
con su evolución espacial? ¿Se pueden 
identifi car re-entradas desde el norte 
de África?

RESULTADOS

La representación espacial de todos 
los focos del serotipo 4 en España, 
ha permitido identifi car, cuáles son 
los focos que presentan especial 
interés para estudiar la secuencia del 
virus. El estudio y comparación de las 
secuencias específi cas del segmento 2 
(VP2) disponibles en el LCV, ha permitido 
obtener un árbol fi logenético donde 
se representa la evolución del virus, 
resultando especialmente interesante 
que la secuencia detectada en España 
en 2010, así como secuencias de 
focos del año 2017, presentan mayor 
similitud con la de Marruecos de 
2009 que con el virus circulante en el 
territorio peninsular en años previos.

CONCLUSIONES

El estudio de una región ampliamente 
utilizada por diversos autores 
nos ha permitido comprobar 
la correspondencia entre la 

El serotipo 4 de la lengua azul en España: ¿El mismo virus 
y la misma historia de siempre?

AUTORES: Ana Cristina Pérez de Diego Camacho1, María José Ruano Ramos1, Rubén 
Villalba Martínez1, Montserrat Agüero García1 - 1 Laboratorio Central de Veterinaria. Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación. Algete.
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Lactococcus garvieae es el agente 
etiológico de la lactococosis, que afecta 
principalmente a peces y que causa un 
gran impacto económico en acuicultura. 
Es además agente causal de mastitis 
en ganado vacuno, septicemia en 
cerdos y se ha asociado con patologías 
en humanos, considerándose un 
patógeno zoonásico emergente. 
Estudios previos han detectado cepas 
procedentes de peces, mamíferos 
y alimentos resistentes a distintos 
antimicrobianos, incluso se ha descrito 
cierta disminución de la efi cacia de los 
tratamientos antimicrobianos aplicados 
en peces. El objetivo del presente 
estudio es evaluar la susceptibilidad 
de 46 aislados de L. garvieae a 19 
antimicrobianos por el método de 
microdilución. Los aislados analizados 
proceden de diversos orígenes bióticos 
(vacuno, cerdos, humanos) y abióticos 
(aguas, harinas de pescado, quesos, 
y heces de urraca). A excepción de 
Mupirocina y Tiamulina para los que no 

Susceptibilidad de Lactococcus garvieae procedente de 
diferentes orígenes frente a distintos antimicrobianos.

AUTORES: Elvira San 
Martin-Gonzalez1, Marta 
Perez-Sancho1, Jose 
Francisco Fernandez-
Garayzabal2, Lucas 
Dominguez2, Ana Isabel 
Vela Alonso2 - 1 Centro de 
Vigilancia Sanitaria Veterinaria 
(Visavet Ucm). 2 Departamento 
de Sanidad Animal, Facultad 
de Veterinaria, Universidad 
Complutense de Madrid
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epidemiología espacial del virus y 
la evolución genética del mismo. El 
serotipo 4 identifi cado recientemente 
en España puede corresponder a una 
reintroducción del serotipo 4 desde 
el Norte de África, como ya sucediera 
en el año 2010. El estudio de cepas de 
países vecinos, así como la inclusión de 
secuencias procedentes de más focos, 
y de cepas vacunales atenuadas puede 
aportar información de especial interés 
a la hora de trazar la historia de este 
serotipo en nuestro país.
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En 2004 se implementó en Galicia 
programas de prevención y control 
voluntarios frente al IBR y la BVD en las 
explotaciones bovinas de Agrupaciones 
de Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG). 
Actualmente están integradas 8.664 
granjas (26,2% de las explotaciones) 
y el 50% de los animales. El objetivo 
fue valorar la evolución de estos 
programas desde 2004-2017 en cuanto 
a la prevalencia de IBR, presencia de 
animales persistentemente infectados 
(PI) y medidas de bioseguridad.

RESULTADOS

La prevalencia de anticuerpos anti-gB 
en 2004 fue de 57,9% por explotación y 
25,5% por animal menor de 36 meses. 
En 2017 por granja fue del 13,1% frente 
a gB (14,1% para gE) y por animal del 
5,2% para gB (5,1% para gE). El 14,5% 
de las granjas podría presentar riesgo 
de circulación várica. Entre 2007-
2014 un total de 920 animales PI 
se localizaron en el 1,5% de granjas 
sospechosas de circulación várica en 
2014, con niveles superiores en años 
anteriores. Los animales PI en los de 
nuevo incorporación no superó ningún 
año el 0,6%. Se observó un descenso 
paulatino en la edad de los animales PI, 
desde los 15,3 meses de media hasta 
los 5,6 meses. En 2017, una encuesta 
epidemiológica en 44 explotaciones 

Avances en los programas de prevención y control del IBR 
y la BVD en las ADSG bovinas de Galicia
AUTORES: Ana Bugueiro1 - 1 Facultad de Veterinaria de Lugo
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exisía puntos de corte, los resultados 
para los demás antimicrobianos se 
interpretaron utilizando los puntos 
de corte clínicos propuestos por CLSI, 
CA-SFM y EUCAST para enterococos, 
estreptococos y/o estafi lococos, si los 
hubo.

RESULTADOS

Todos los aislados fueron resistentes 
a Clindamicina, Rifampicina, Ácido 
Fusódico, Cefoxitina y Sulfametoxazol. 
Se detectaron altos niveles de 
resistencia frente a Estreptomicina 
(65% de los aislados), a diferencia 

de los niveles presentados ante 
otros aminoglucísidos (19% y 15% 
frente a Kanamicina y Gentamicina 
respectivamente). Un 28% de los 
aislados analizados fueron resistentes 
a Tetraciclina, mientras que sólo 
un aislado procedente de vacas 
fue resistente a Cloranfenicol. Un 
84% de aislados presentaba una 
susceptibilidad reducida a
Quinupristin/Dalfopristin. Por último, 
se detectaron valores elevados de CMI 
(concentración mínima inhibitoria) para 
Mupirocina (256 Î¼g/mL) y Tiamulina (8 
Î¼g/mL) en la mayoría de los aislados 
analizados. Respecto al origen, se 

observó que el mayor número de cepas 
resistentes procedían de cerdos.

CONCLUSIONES

A pesar del pequeño número de cepas 
analizado, los resultados muestran 
la circulación de cepas resistentes a 
distintos antibióticos. El estudio de 
la distribución de CMI de L. garvieae 
procedente de diferentes orígenes 
(como parte de la interfaz medio 
ambiente-humano-animal) podría 
permitir el establecimiento de puntos 
de corte apropiados para esta especie 
bacteriana.

de bovino lechero sobre medidas 
de bioseguridad refl ejo que el 25% 
incorporan animales analizados, pero 
sin conocer el status sanitario de las 
explotaciones de origen. Los vehículos 
de transporte de animales suelen 
portar animales de diferentes granjas 
y la cuarentena es poco frecuente. La 
mayoría de las granjas tienen próximas 
otras explotaciones bovinas y el 96% de 
las granjas no poseen cerco perimetral 
completo.

CONCLUSIONES

- Un alto porcentaje de las explotaciones 
bovinas podrían declararse libres del 
IBR en un corto periodo de tiempo.
- La menor edad de los animales PI 
según avanza el programa produce 
que la diseminación de la BVD vaya 
descendiendo, con efecto control sobre 
las incorporaciones.
- La aplicación de la bioseguridad podría 
mejorarse en la entrada de animales y 
el contacto indirecto de animales de 
diferentes granjas.
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En julio de 2018 el Programa de
Vigilancia Epidemiológico de la Fauna 
Silvestre de Andalucía (PVE) recibió 
una notifi cación de mortandad en 
liebre ibérica (Lepus granatensis) en 
el término municipal de Montalbán 
(provincia de Córdoba). Se remitieron 
tres liebres afectadas al Centro de 
Análisis y Diagnóstico de la Fauna 
Silvestre de Andalucía (CAD, Málaga) 
para la realización de análisis 
microbiológicos, toxicológicos, 
parasitológicos e histopatológicos. 
Así mismo, se enviaron muestras al 
Laboratorio Central de Veterinaria de 
Algete (LCV, Madrid) para la realización 
de análisis moleculares. Las principales 
lesiones externas observadas fueron 
blefaritis, conjuntivitis, edema 
ano-genital, caquexia y epistaxis. 
Los resultados laboratoriales 
descartaron la presencia de procesos 
infectocontagiosos frecuentes en 
liebres (pasteurelosis, tularemia, 
síndrome de la liebre parda europea, 
enfermedad hemorrágica del conejo 
y cisticercosis) y toxicológicos. Sin 
embargo, mediante PCR, se confi rmó 
la infección por Myxoma virus (género 
Leporipoxvirus, familia Poxviridae), 
agente causal de la mixomatosis, en las 
muestras remitidas al LCV, siendo ésta la 
primera descripción de mortalidad por 
mixomatosis en liebre ibérica. Desde 
la confi rmación de este brote hasta la 
fecha (datos actualizados a mediados 
de septiembre), se han analizado un 
total de 45 liebres ibéricas procedentes 
de 34 cotos en diferentes provincias 
de Andalucía (Córdoba, Jaén, Sevilla, 
Málaga y Granada). Los resultados 
laboratoriales han confi rmado la 
infección por Myxoma virus en todos 
los ejemplares analizados. Aunque 
el sistema de emergencias sanitarias 
del PVE se encuentra actualmente en 
activo en Andalucía, y confi rmándose 
más casos en otras comunidades 
autónomas, se necesitan más estudios 
para evaluar la dispersión e impacto de 
este virus en España.

Brote epidémico de mixomatosis de liebre ibérica (Lepus 
granatensis) en Andalucía

AUTORES: Leonor N. Camacho Sillero1, E. Rayas1, V. 
Talavera1, I. Zorrilla1, I. García-Bocanegra3, M. A. 
Risalde3, A. B. Martínez-Padilla3, S. Jiménez-Ruiz3, M. 
Agüero4, F. Gómez-Guillamín2 - 1 Agencia de Medio Ambiente 
y Agua. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 2 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Delegación 
de Málaga. 3 Departamento de Sanidad Animal. Facultad de Veterinaria. 
Universidad de Córdoba (UCO). 4 Laboratorio Central de Veterinaria 
(LCV), Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Algete, Madrid.
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El diagnóstico serológico pose 
un potencial como herramienta 
complementaria en el control de la 
tuberculosis animal, particularmente 
en sistemas con numerosos 
hospedadores. Aquí, evaluamos la 
especifi cidad (Sp) de un ELISA basado 
en el complejo multiproteico P22 para 
detección de anticuerpos específi cos 
frente Mycobacterium tuberculosis 
(MTC) en cuatro animales relevantes 
que actúan como hospedadores de 
MTC: bovinos, caprinos, ovinos y 
porcinos. En las muestras de cabra están 
incluidos animales vacunados frente 
a M. avium subsp. paratuberculosis 
(MAP) y en el rebaño de ovejas se aisló 
Corynebacterium pseudotuberculosis. 
Analizamos sueros de país ofi cialmente 
libre de tuberculosis (OTF), Noruega, y 
de país no-OTF, España.

RESULTADOS

En bovinos, la Sp varió entre 92.5 
(IC95% 90.7-94) y 99.4% (IC95% 98.3-
99.8) dependiendo del punto de corte 
y del origen de las muestras (España 
o Noruega). La Sp en bovinos fue 
signifi cativamente mayor (P < 0.05) 
en muestras noruegas que, en las 
procedentes de España, atribuido a 
las inoculaciones de PPDb dentro de 
las campañas de saneamiento. Por el 
contrario, la Sp en cabras fue siempre 
baja con el punto de corte de 100 [30.9 
(CI95%23.4-39.5) - 78% (CI95% 68.9-
85)]. El incremento del punto de corte 
a 150 mejoró la Sp en las muestras de 
Noruega [97% (CI95% 91.6-99)], pero 
siguió mostrando una Sp muy baja en 
muestras de España [56.1% (CI95% 
47.3-64.6)]. En Noruega, con el punto 
de corte de 100, la Sp fue de 58.3 
(CI95% 42.2-72.9) y 90.6% (CI95% 81-

Evaluación de la especifi cidad de un Elisa multiespecie 
para el diagnóstico de tuberculosis en distintas situaciones 
epidemiológicas

AUTORES: José Antonio Infantes-Lorenzo1, Alvaro Roy4, María de los Angeles 
Risalde3, Javier Bezos1, Beatriz Romero1, Ana Balseiro5, Eugenia Puentes4, Johan 
kerstedt6, Girum Tessema6, Inmaculada Moreno2 - 1 Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria, 
Madrid. 2 Instituto de Salud Carlos III, Madrid. 3 Universidad de Córdoba, Córdoba. 4 CZ Veterinaria, Porriño. 
5 Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario, Gijón. 6 Norwegian Veterinary Institute, 
Noruega.

95.6) en condados donde la vacunación 
frente a MAP está y no está permitida 
respectivamente. La Sp en ovejas 
varió entre 94.4 (CI95% 91.7-96.3) y 
100% (CI95% 96.3-100) dependiendo 
del punto de corte y del país, y no se 
observaron interferencias debido a una 
infección por C. pseudotuberculosis. 
En cerdos, la Sp fue del 100% 
independientemente del punto de 

corte y no se observaron diferencias 
signifi cativas entre distintos orígenes.

CONCLUSIONES

Por su excelente especifi cidad en 
cerdos y aceptable en ganado bovino 
y ovino, el ELISA es una buena opción 
para la detección de tuberculosis en 
rebaño, particularmente en países OTF.
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