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PESUMEN 

nebactertum renale. 

y bovinos sea debida a la 

VETERINARIA   

a ERA , 
Se describe “Postitis en ovinos del Uruguay”, con 

una prevalencia mayor en primavera que en invierno, 
descendiendo después de la esquila. 

De prepucios de animales afectados se aisló Cory- 

Histológicamente las lesiones del epitelio prepucial 
se caracterizaron por acantosis, hiperqueratosis y para- 

queratosis seguida de lesiones degenerativas, infiltra- 
ción de leucocitos y ulceración. 

Al igual que la Positis ovina en Australia, la afec- 
ción sería una dermatitis amoniacal debida a la hidróli- 
sis de la urea por el Corynebacterium renale. 

Se discute la posibilidad que la afección en ovinos 
misma etiología. 

67: 93 - 98, 1978,   
  

INTRODUCCION 
La “Postitis ovina” es una afección 

caracterizada por ulceración de la piel 
del prepucio, la que se designa como ul- 
ceración externa cuando está afectada la 

capa externa y/o el orificio prepucial, y 

ulceración interna cuando está afectada 

la capa interna. 

Ha sido descrita afectando ovinos en 

Australia (2) y Nueva Zelandia (12) y 

caprinos en EE.UU. (13). 

Su prevalencia es mayor cuando tl 
aporte de nitrógeno en la dieta y la ex- 

(1) Trabajo presentado en las VI Jornadas Inter- 

nacionales de Punta del Este,.10-12 de diciembTe 

de 1976. 
(*) Médicos Veterinarios C. I. Vet. “M. C, Ru- 

bino” MAP Casilla de Correo 177, 
Montevideo - Uruguay. 

creción de urea por la orina son altos (3, 
LOMO E 

Southeott logró reproducir la enferme- 
dad con un organismo al que designó 
como difteroide de la Postitis ovina, el 

que posteriormente fue clasificado como 

Corynebacterium renale (1), y establece 
la hipótesis que la afección fuera una der- * 

matitis amoniacal, debida a la hidrólisis 

de la urea por el mencionado microorga- 
nismo (5, 8, 15). 

En el Uruguay, en 1964, la enfermedad 

es mencionada como importante en ovi- 

nos, Tundamentalmente en el litoral y sur 
del país (7). 

El objetivo de este trabajo fue estudiar 
la Postitis ovina en el Uruguay y esta- 
blecer su posible relación con la Postitis 
ulcerativa de los toros. 
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MATERIAL Y METOLOS 

Los síntomas clínicos y la prevalencia 
fueron observados en «animales afectados 

espontáneamente en un establecimiento 
ubicado eu la 14% Sección Policial del 
departamento de Durazno. donde se oh- 
servaron 225 .capones de cuatro y seis 
dientes en los meses de julio, noviembre 
y diciembre de 1976. 

Se ehservaron asi mismo, lreinta y Lres 
ovinos del Centro de Investigaciones Vete- 
rinarias “Miguel C. Rubino” (C.I.VET.), 
alimentados con heno de alfalla, en el 
mes de setiembre de 1975. 

El estudio bacteriológico se realizó con 
material extraído de las lesrones de ovi- 

nos afectados espontáneamente en el €. 1. 
VET. mediante hisopos, los que fueron 
sembrados en placas de agar sangre y agar 
sangre con telurito de sodio al 0,05 o/o. 
usándose para la clasificación de los mi- 
roorganismos, medios de cultivo y reac- 

tivos descritos por Cowan (6). La hidró- 
lisis de la urea fue determinada mediante 

la prueba de Biberstein y Kirkham (4). 
Se realizó el estudio histológico de la 

ulceración externa en prepucios aparen- 

temente normales y con lesiones en diver- 

sos grades «le evolución, obtenidos en [ri- 
goríficos, los que fueron fijados en for- 

mol al 10 %, embebidos en parafina y 
coloreados por las técnicas de hematoxi- 
lina-cosina, Van Gieson y Gram. 

KESULTADOS 
Síntomas clínicos y prevalencia: 

Las lesiones se ubican en la piel exter- 

ma del prepucio  (ulceración externa), 

apreciándose una costra de color marrón 

que al ser retirada: generalmente mues- 

tra ulceración de la piel (Fig. 1). En 
otros casos no hay costra, observándose 

wn exudado purulento que cubre la úl- 
cera. Estas lesiones se localizan próximas 
al orificio prepucial, el que puede y no 

estar afectado. 
La extensión de las lesiones es variable, 

pudiendo cubrir todo el orificio prepu- 
cial y observándose, en algunos casos, es- 

tenosis del mismo. 
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de dos y 

4 
La ulceración puede afectar también la 

piel interna del prepucio (ulceración im- 

terna), observándose acumulación de te- 

jido mecrótico, pus y orina dentro del 

prepucio, el que está “aumentado de La- 

maño, pudiendo estar total o parcialmen- 

te acluído el orificio prepucial (fia. 2y, 

3). Cuando este sucede, el animal orina 

por goteo, presenta inflamación del teji= 

«lo subcutáneo en las zonas próximas al 

prepucio, pérdida de estado general, di- 

ficultad en la marcha y, ocasionalmente, 

se produce muerte por uremia. 

La prevalencia encontrada en el esta- 

blecimiento ubicado en Durazno se ol- 

serva en el cuadro 1. 

CUADRO 1. - PREVALENCIA DE POSTITIS OVI- 

NA SOBRE 225 CAPONES 

Interna Fecha Ulceración Externa Ulceración 

4 6.76 61,3% ES 

15.10.76* 74,2% 71,5% 

€.12.76 10,2% 4,4% 

* Observación realizada durante la esquila. 

En el €. L VET., de veintiocho capones 

y cuatro dientes alimentados con 
heno de alfalfa, veintiuno estaban afeec- 
tados mientras que, de cinco carneros so- 

lamente «dos, tenían lesiones de Postitis. 

Buctericlogía:; 

De prepucios de animales afectados se- 

aisló en 22 oportunidades, un difteroide 
Gram positivo que a las 48 horas de in- 
cubación cn formaba colonias 

de hasta 1 mm. de diámetro, de color 
blanco grisáceo o amárillo, ópacas, circu- 

lares y convexas. E í 

acrol)osis 

Bioquímicamente todas las cepas hi- 
drolizaron la urea entre 15 y 30 minutos. 
lermentaron elucosa en cuatro o cinco 
días «dle ineubación y nc fermentaron lue- 
losa, sacarosa, rafinosa, trealosa y mani 
Lol. Siete cepas fermentaron la maltosa y 
las restantes no lo hicieron. La gelatina 
no fue licuificada, la leche tornasolada no 
presentó cambios en los primeros tres 0 
euatro días de incubación. formándose 
luego, un pequeño coágulo en forma de 
botón en el fondo del tubo, con. alcalini-
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Fig. 1 - Postitós Ovina.. Capón de 6 dientes 
con ulceración externa del prepucio. 

  

  
   
      

       

    

Fig. 2 - Postitis Ovina. Capón de ó dientes 
con ulceración interna del prepucio. 
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Fig. 3 - Postitis Ovina. Corte transversal 
de prepucio mostrado en la fig. 2 con ul- 
Ceración interna . 
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dad de medio. Ninguna cepa produjo in- 
dol ni H2S y las pruebas de rojo metilo 
y Voges Proscauer fueron negativas. De 
siete cepas estudiadas, cinco redujeron 
nitratos a nitritos y dos, no lo hicieron. 
Histopatología: 

Las primeras lesiones observadas en 
epidermis fueron caracterizadas por hi- 
perqueratosis y/o paraqueratosis y acan- 
tosis, produciéndose luego vacuolización 
y espongiosis en las capas superiores del 
estrato espimoso, invasión de leucocitos 
desde la dermis y posterior ulceración. 

En la dermis se observó acumulación 
de células inflamatorias, fundamental- 
mente neutrófilos y mononucleares, y lue- 
go de producirse la ulceración se observó 
proliferación de tejido fibroso de granu- 
lación. 

DISCUSION 

La afección observada por nosotros es 
similar 'a la descrita en ovinos en Aus- 
tralia (2). 

El microrganismo aislado €s similar 
al descrito como difteroide de la “Pos- 
titis ovina” (15) y posteriormente clasi. 
licado como Corynebacterium renale (1), 
variando solamente en que siete cepas 
fueron capaces de fermentar la maltosa. 

Biberstein y Kirkham consideran que 
la hidrólisis de la urea entre 15 y 30 mi- 
nutos es suficientemente consistente para 
la clasificación de Corynebacterium re- 
nale (4). La variabilidad en la reducción 
de nitratos a nitritos indicaría que per- 
tenecen a distintos biotipos de los des- 
criptos por Yanagawa y col (17). 

La mayor prevalencia en épocas de 
mayor disponibilidad de forraje, la ten- 
dencia de la afección a controlarse cuan- 
do los capones son trasladados a campos 
más pobres (7), la brusca disminución 
de la prevalencia luego de la esquila, así 
como el aislamiento de Corynebacterium 
renale, indican que la etiología sería la 
misma de la Postitis ovina en Australia. 

En ese país la Postitis ovina ha sido 
reproducida mediante la inoculación de 
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Corynebacterium renale el que, al hidro- 

lizar la urea produciría una dermititis 
amoniacal (5, 8, 15), por lo que la afec- 

ción tendría mayor prevalencia cuando el 

aporte de nitrógeno en la dieta y, en con- 

secuencia, la eliminación de urea por la 

orina fuera mayor (5, 15), 

Al igual que la afección en Australia 

(9), la postitis es más frecuente en ca- 

pones que en carneros, ya que la preva- 
lencia más alta en carneros encontrada 

por nosotros fue de 40,7 0/o*, lo que se 
debería a la diferente constitución histo- 

lógica del prepucio en ambas categorías 

(9). 

Las pérdidas económicas Más '“aprecia- 
bles causadas por la afección son aque- 
llas producidas cuando hay ulceración 
interna, debido a la pérdida de estado ge- 
neral y a la posible muerte del animal 
(16). Sin embargo, Osborne ha demostra- 

do una menor producción de lana en ani- 
males “afectados que en aqtellos sanos 
(10); La evaluación de estas pérdidas, asi 

como la determinación de la incidencia y 
distribución de la afección, serían impor- 
tantes para recomendar o no el tratamien- 

to mediante la implantación de testoste- 

rona, la que ha demostrado ser efectiva 
como preventiva y curativa en Australia 
y Nueva Zelandia (9, 10, 12, 14). 

En nuestro país la Postitis ulcerativa ha 

sido comunicada como una afección de 
importancia económica en los bovinos 
(11), mencionándose una ctiología simi- 
lar a la descrita en la Postitis ovina. 
Considerando la similitud epizootiológica 
y palológica así como el aislamiento de 
Corynebacterium renale en ambas espe- 
cies, debemos tener en cuenta la posibili- 
dad de trasmisión del microorganismo de 
una especie a otra, lo que ha sido consi- 
derado por Southcott quien menciona al 
bovino como portador del agente causal 
y probable fuente de infección para el 
ovino (16). 

*  Riet-Correa, F. Datos no publicados
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