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Leucosis Enzoótica Bovina en tambos de la Agricultura Familiar de la 
provincia de Misiones, Argentina

Bovine Enzootic Leukosis in smallholder dairy farms from the Province of Misiones, Argentina

Resumen. La leucosis enzoótica bovina (LEB) es una enfermedad infecciosa producida por el virus de la leu-
cosis bovina (BLV). Aunque la mayoría de los animales infectados son asintomáticos, algunos desarrollan lin-
fosarcoma. La transmisión ocurre principalmente por vía horizontal, a través de prácticas iatrogénicas. Se ha 
sugerido la posibilidad de transmisión por insectos hematófagos. De manera vertical por vía transplacentaria, 
calostro y leche. En Argentina, la enfermedad ha avanzado de manera exponencial desde la década de 1970. 
Su prevalencia varía en diferentes regiones, y se observa una mayor tasa de infección en tambos en la región 
central del país. Este estudio tuvo como objetivo actualizar información sobre la situación de BLV en la pro-
vincia de Misiones. Para ello, se analizó la infección con BLV, su asociación con la categoría animal y tamaño 
de rodeo y su distribución espacial en 135 tambos del sector de la agricultura familiar en la provincia. Se 
encontró una tasa de rodeos infectados del 13,3% y se identificó un conglomerado espacial de alta tasa en 
la zona donde se concentran la mayor cantidad de tambos de la provincia. La infección fue más frecuente en 
la categoría vacas y en aquellos tambos de mayor tamaño, aunque estas diferencias no fueron significativas. 
Estos resultados proporcionan información actualizada sobre la presencia de BLV en tambos de agricultura 
familiar en Misiones. Se destaca la importancia de abordar prácticas de manejo de para evitar factores de 
riesgo y así prevenir la transmisión de la enfermedad.
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Abstract. Bovine enzootic leukosis (BEL) is an infectious disease caused by the bovine leukemia virus (BLV). Al-
though most infected animals are asymptomatic, some develop lymphosarcoma. Transmission occurs mainly 
horizontally through iatrogenic practices. The possibility of transmission by hematophagous insects has been 
suggested. It can also occur vertically through transplacental route, colostrum, and milk. In Argentina, the 
disease has been rapidly spreading since the 1970s. Its prevalence varies in different regions, with a higher 
infection rate observed in dairy farms in the central region of the country. This study aimed to provide updat-
ed information on the BLV situation in the province of Misiones. The infection with BLV, its association with 
animal category and herd size, and its spatial distribution in 135 small-scale family agriculture dairy farms in 
the province were analyzed. An infection rate of 13.3% was found in the herds, with a spatial cluster of high 
rates identified in the area with the highest number of dairy farms in the province. Infection was more fre-
quent in cows and in larger farms, although these differences were not statistically significant. These results 
offer updated information on the presence of BLV in family agriculture dairy farms in Misiones, emphasizing 
the importance of addressing management practices to prevent risk factors and disease transmission.
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reportado disminución de la incidencia en granjas 
endémicas luego de aplicar medidas de control de 
insectos (Ooshiro et al., 2013, Kohara et al., 2018). 
Manet et al. (1989), encontraron una correlación 
geográfica positiva entre la tasa de incidencia de 
BLV y la densidad de la población de tábanos. 
Varios estudios han demostrado el efecto de la 
infección por BLV sobre el sistema inmune (Frie y 
Coussens 2015). Erskine et al., en 2011 demostra-
ron diferencias significativas en la respuesta de IgG 
para bacterinas de Escherichia coli J5 pos vacuna-
ción en vacas. En 2023 Nakada et al., reportaron 
que vacas infectadas con BLV con alta carga proviral 
tuvieron 2,61 veces más probabilidades de desa-
rrollar mastitis subclínica que las vacas no infecta-
das. Por otro lado, existen varios estudios in vitro 
que han reportado alteraciones en la función de 
macrófagos y neutrófilos de bovinos infectados por 
BLV, como la disminución de la capacidad fagocítica 
(Doménech et al., 1997; Lima et al., 2021). Martínez 
Cuesta et al., en 2019, demostraron la capacidad 
de BLV para alterar la apoptosis y la capacidad de 
respuesta inmune primaria de cultivos de células de 
epitelio mamario in vitro, probablemente afectando 
su respuesta a las bacterias y favoreciendo el desa-
rrollo de mastitis.
En Argentina, la infección con BLV fue reportada 
por primera vez en la década del 1970 (Ciprián et 
al., 1973; Murtagh y Murtagh, 1978; Schmied et 
al. 1979). La situación actual de la LEB es similar a 
la reportada en otros países de América latina y el 
Caribe, donde la LEB está ampliamente distribuida 
(Trono et al., 2019). Trono et al. (2001), encontraron 
que en las cuencas lecheras tradicionales, la pre-
valencia de individuos infectados era del 32,85%, 
mientras que el porcentaje de rebaños infectados 
era del 84%. En 2019 en la cuenca lechera del sur 
de la provincia de Córdoba se reportó un 100% de 
rodeos infectados y una prevalencia intrapredial 
que osciló entre 70% y 100% (Mació et al., 2019). 
En la provincia de Santa Fe en 2022 se encontraron 
resultados similares, 100% de rodeos infectados y 
prevalencia intrapredial entre 63% y 96% (Luciani et 
al., 2022). 
Para tambos considerados del sector de la agricul-
tura familiar hay reportes de la enfermedad en Ar-
gentina. Patrucco et al., (2018) hallaron un 100% de 
rodeos infectados y un 55,17% de animales infecta-
dos en provincia de Buenos Aires. Por otro lado, en 
Uruguay describieron que rodeos lecheros de agri-
cultores familiares tenían menor prevalencia de LEB 
(10,4%) que los registrados a nivel nacional (50% a 
73%) (Furtado et al., 2013).

INTRODUCCIÓN

La leucosis enzoótica bovina (LEB) es una enferme-
dad infecciosa de distribución mundial, que pre-
domina mayoritariamente en los rodeos lecheros 
de distintas regiones del mundo (Giraudo et al., 
2010; Polat et al., 2017). El virus de la leucosis bovi-
na (BLV), que pertenece a la familia Retroviridae y 
género Deltaretrovirus, es el agente etiológico de la 
LEB (Aida et al., 2013). El BLV produce una infección 
persistente y crónica que afecta principalmente a la 
población de linfocitos B. La mayoría de los animales 
infectados cursan de manera asintomática; aproxi-
madamente un tercio de ellos desarrolla linfocitosis 
persistente caracterizada por una expansión clonal 
benigna de linfocitos B, y entre el 1 a 5 % sufre lin-
fosarcoma luego de un extenso período de latencia 
(Gillet et al., 2007).
El BLV se incluye dentro del género Deltaretrovi-
rus, junto a los Virus linfotropicos T de los primates 
(PTLV por Primate T-lymphotropicsus) como el Virus 
linfotropicos T de humanos tipo 1 (HTLV-1) causante 
de la Leucemia de células T adultas / linfoma (LLTA) 
y Mielopatía asociada a HTLV-1 (MAH/PET). Esta si-
militud dentro del género ha motivado un interés 
particular por el estudio de BLV ya que permitiría 
trasladar conocimiento al estudio del HTLV (Aida et 
al., 2013) y, por otro, se ha sugerido que la infección 
por BLV podría ser un factor de riesgo de cáncer de 
mama (Buehring y Sans, 2020).
La transmisión del BLV está asociada a situaciones 
que impliquen el paso de células infectadas de indi-
viduos portadores a sanos (Gutiérrez et al., 2020). 
La forma vertical de transmisión es menor que la 
horizontal en términos relativos y puede ocurrir in 
utero, o a través del consumo de calostro o leche 
(Van der Maaten et al., 1981; Hopkins et al., 1997 ; 
Meas et al., 2002; Mekata et al., 2015; Sajiki et al., 
2017; Marawan et al., 2021).
La transmisión horizontal se considera la más im-
portante, ésta incluye situaciones de contagio ge-
neradas por prácticas iatrogénicas que involucren 
el pasaje de células sanguíneas de animales infec-
tados a sanos (Marawan et al., 2021). Entre ellas se 
destacan las prácticas de vacunación, extracción de 
sangre, palpación rectal (Hopkins et al., 1988, Koha-
ra et al., 2006), descorne (DiGiacomo et al., 1985), 
tatuajes e inyecciones de medicamentos. El papel 
de insectos hematófagos como vectores ha sido 
discutido. Se ha demostrado experimentalmente la 
transmisión mecánica de BLV por linfocitos infecta-
dos con virus en las partes bucales de diferentes in-
sectos hematófagos (Buxton et al., 1985, Kohara et 
al., 2018, Panei et al., 2019). Estudios de campo han 
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En Misiones hay escasos datos de prevalencia de la 
enfermedad, aunque existe un reporte de un caso 
de linfosarcoma atribuido a BLV en un tambo de 
agricultura familiar en 2018; luego del diagnóstico 
de certeza se analizó todo el rodeo por serología y 
se encontró un 80% de animales positivos (Pantiu et 
al., 2018). Anteriormente, Schneider et al. (2005), 
analizaron sueros de 148 establecimientos de en-
tre 2 a 10 animales (que se correspondía al total de 
vacas y vaquillonas) y encontraron un 8,1% de ro-
deos positivos. En 2023, en el marco de un estudio 
de prevalencia a nivel nacional en rodeos de cría, 
se hizo diagnóstico en 3 establecimientos de la pro-
vincia, todos tuvieron al menos un animal positivo. 
En total se analizaron 221 sueros con una tasa de 
positivos del 4,07% (Porta et al., 2023).
Fue objetivo de este trabajo actualizar información 
sobre la presencia de bovinos infectados con BLV 
en tambos del sector de la agricultura familiar en 
la provincia de Misiones, y su distribución espacial.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio transversal en rodeos lecheros 
pertenecientes a productores de la agricultura fami-
liar de la provincia de Misiones, Argentina. Se hizo 
un muestreo por conveniencia, se utilizaron mues-
tras de suero bovino de 135 unidades productivas 
incluidas en un sangrado realizado en el marco de 
un plan de control de brucelosis bovina en 2019, al 
que los productores accedieron de manera volun-
taria. En cada rodeo se incluyeron la totalidad de 
hembras, machos enteros mayores de 18 meses 
(toros) y bueyes. Se procesaron en total 826 sueros; 
632 correspondieron a vacas, 116 a vaquillonas, 74 
provenían de toros y 4 eran de bueyes.
Para el diagnóstico serológico de LEB se utilizó un 
test de IDGA producido por el laboratorio de virolo-
gía de la Universidad Nacional de La Plata, Argenti-
na. Dicho test es homologado y aprobado por SENA-
SA, según expediente Nº 41.285/8, certificado Nº 
88.494. Se realizó la técnica según lo descripto por 
Bolaños Chaves (2019). La IDGA posee una sensibili-
dad del 79,7% y una especificidad del 99,0%  (Trono 
et al., 2001).
Mediante la confección de tablas de contingencia 
y cálculo de odds rattio se buscaron diferencias en 
las tasas de infección entre las categorías vaca y 
vaquillona y entre rodeos de mayor y menor tama-
ño. Para el primer caso se generó una tabla con las 
variables “categoría animal” y “categoría de infec-
ción”. La categoría de infección fue positivo o ne-
gativo de acuerdo al diagnóstico por IDGA. Por otro 
lado, las unidades productivas se dividieron según 

La provincia de Misiones está ubicada en el extremo 
noreste de Argentina y tiene un clima subtropical; 
las estimaciones más recientes contabilizan alrede-
dor de 30.000 Unidades Productivas (UP) en la pro-
vincia. El 80% de ellas posee una superficie menor 
a 50ha. Los profesionales de la región estiman que 
en cerca de la mitad de ellas existe ganado que se 
ordeña, la mayor parte para autoconsumo pero una 
gran cantidad vende parte de su producción (Chi-
micz et al., 2013), aunque recién en los últimos años 
se ha comenzado a formalizar la actividad y por ello 
existe poca información oficial. Según informes del 
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimen-
taria de Argentina (SENASA), en 2019 había sólo una 
UP inscripta como tambo bovino en la provincia, en 
2020 eran 163 UP y en 2021 fueron 254. Pasando 
de 3 vacas en 2017 a 2.757 vacas en el año 2021 
(SENASA 2019, 2020, 2021). Esto no implica un cre-
cimiento en la actividad, sino un proceso de forma-
lización, que además confirma la pequeña escala de 
los rodeos en la provincia. De informes técnicos di-
fundidos en el marco de planes de control de bruce-
losis y tuberculosis en tambos de la provincia, surge 
que el promedio de hembras mayores de 18 meses 
de los rodeos para el sector ha oscilado entre 5 y 7 
entre los años 2003 y 2019 (Mació, 2023). Aunque, 
en la última década, han surgido rodeos de mayor 
tamaño, con un promedio de entre 12 y 14 hem-
bras mayores de 18 meses. Estos rodeos pertene-
cen a productores que entregan leche a pequeñas 
industrias y que adoptan procesos productivos más 
característicos de tambos intensivos tales como uso 
de máquina de ordeño, reposición de animales ex-
terna, crianza artificial de terneros, entre otros fac-
tores considerados de riesgo para la transmisión de 
BLV (DiGiacomo et al., 1985; Hopkins et al., 1997; 
Kohara et al., 2006; Gutiérrez, et al., 2011; Mekata 
et al., 2015; Murat et al., 2015, Merlini et al., 2016; 
Benitez, et al., 2019, Mació 2023). 
En la región del noreste argentino, la mayoría de los 
estudios de prevalencia de infección con BLV han 
sido en la provincia de Corrientes. Un estudio en 
el que se realizó diagnóstico en 7 tambos de dicha 
provincia,  encontró un 85,7% de predios positivos, 
con una seroprevalencia del 32,53% en los anima-
les muestreados (Resoagli et al., 2002). Jacobo et 
al.(2005), por medio de la técnica de inmunodifu-
sión en gel de agar (IDGA), encontraron infección en 
9 (52,9%) de 17 tambos encuestados y en 22 (7,8%) 
de los 281 animales muestreados en la misma pro-
vincia. Los mismos autores reportaron infección en 
14 (56%) de 25 tambos, así como en 85 (18,8%) de 
los 451 animales muestreados en la provincia en 
2006 (Jacobo et al., 2007).
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homogéneas. Para el análisis se utilizó el software 
SatScan v9.6.

RESULTADOS
Del total de rodeos estudiados (n:135), 18 tuvieron 
al menos un animal positivo a la IDGA, lo cual repre-
senta una tasa de rodeos infectados de 13,33%. A 
nivel individual, se encontraron 39 animales positi-
vos, sobre un total de 826, esto representa una tasa 
de infección individual de 4,72% para todas las ca-
tegorías. La tasa de infección en vacas fue del 5,37% 
mientras que en vaquillonas fue 3,45%. Para el caso 
de los toros la tasa fue de 1,35% mientras que no 
hubo bueyes positivos (Figura 1).
El odds rattio para evaluar si las vacas tuvieron más 
chances de estar infectadas que las vaquillonas fue 
1,59 (IC 0,58-4,34), valor p:0,3839 (Tabla 1). 

el tamaño de rodeo en dos categorías, C1 (rodeos 
con una media de animales de 4,07) y C2 (media 
13,86). Para esto se utilizó como criterio, el prome-
dio de rodeo históricamente asociados a tambos 
que producen para autoconsumo y venta directa a 
público y el promedio de rodeo reportado para tam-
bos que entregan a pequeñas industrias, los cuales 
realizan medidas de manejo consideradas factores 
de riesgo para la transmisión de la enfermedad. Se 
confeccionó una tabla con las variables tamaño de 
rodeo y categoría de infección.
Se realizó un análisis de estadística espacial para la 
de detección de conglomerados con altas tasas de 
infección por LEB. Se utilizó al rodeo como unidad 
de análisis, siendo la condición de infección del ro-
deo (positivo o negativo) la variable de respuesta 
(distribución binomial). Se escanearon todos los da-
tos en busca de ventanas con mayor presencia de 
la enfermedad que lo esperado para poblaciones 

 

Figura 1. Tasas de infección con leucosis enzoótica bovina en bovinos de tambos de agricultura familiar de la provincia de 
Misiones. De izquierda a derecha: tasa de infección total, tasa de infección en vacas y tasa de infección en vaquillonas.

Tabla 1. Tabla de contingencia para infección en vacas y vaquillonas con cálculo de odds ratio. Aunque no fue significativo, las 
vacas tuvieron más chances de estar infectadas que las vaquillonas. OR:1,59 (IC 0,58-4,34), valor p:0,3839.
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Esta diferencia no resultó significativa al evaluar el 
odds rattio, cuyo resultado fue 2,16 (IC 0.75 y 6.19), 
valor p:0.1569 (Tabla 2).

Al clasificar los rodeos por su tamaño y categoría 
de infección a LEB, encontramos que en la C1 (me-
nor tamaño de rodeo) el 11% (12 de 107) tuvieron 
al menos un animal positivo, mientras que en la C2 
(mayor tamaño de rodeo) el porcentaje casi se du-
plicó, llegando a un 21% (6 de 28) (Figura 2). 
 

Figura 2. Tasa de rodeos infectados según tamaño de Rodeo. En los rodeos de mayor tamaño (C2), la tasa de infección fue casi 
el doble que en los de menor tamaño (C1).

Tabla 2. Tabla de contingencia para infección en rodeos de mayor (C2) y menor tamaño (C1) con cálculo de odds ratio. Aun-
que no fue significativo, los rodeos de mayor tamaño tuvieron más chances de estar infectados que los rodeos de menor tama-

ño. OR:1,59 (IC 0,58-4,34), valor p:0,3839.
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Mekata et al., 2015; Merlini et al., 2016; Benitez, et 
al., 2019). Destacan entre ellos el tamaño de rodeo, 
el movimiento de animales entre rodeos, el hacina-
miento, el sistema de alimentación de los/as terne-
ros y la cantidad de tratamientos y maniobras que 
puedan causar transmisión iatrogénica (descorne, 
tacto rectal, inyecciones). Estas prácticas no fueron 
registradas en este estudio (salvo el tamaño de ro-
deo) y se espera incorporar su relevamiento en fu-
turas intervenciones.
En cuanto al análisis de la asociación entre la cate-
goría animal como factor de riesgo y la probabili-
dad de infección con BLV, si bien nuestro estudio no 
muestra diferencias significativas entre vacas y va-
quillonas (Tabla 1), el porcentaje de infección resul-
tó mayor en vacas, tal como era de esperar y como 
han reportado numerosos estudios de dinámica de 
infección en los rodeos (Gutierrez et al., 2014; Gutie-
rrez et al., 2020; Hopkins et al., 1997). Este aumento 
de prevalencia a medida que aumenta la edad del 
animal respondería a un mayor tiempo de exposi-
ción a factores de riesgo asociados a la transmisión, 
principalmente la iatrogenia y contacto estrecho 
con animales portadores (Murat et al., 2015).
La asociación entre el tamaño de rodeo y la proba-
bilidad de infección tampoco brindó un resultado 
estadísticamente significativo, aunque el porcentaje 
de rodeos infectados entre los rodeos de mayor ta-
maño fue casi del doble que en los de menor tama-
ño (Gráfico 4). Tal como lo suponen Grau y Monti 
(2010) para resultados similares hallados en Chile, 
esta diferencia podría deberse a que rodeos de ma-
yor tamaño normalmente realizan un mayor núme-
ro de maniobras consideradas de riesgo y asociadas 
a la intensificación productiva, entre ellas reposición 
externa y mayor cantidad de tratamientos sobre los 
animales (inyecciones, tacto rectal, descorne, etc). 
Por otro lado, la presencia de animales portadores 

En el análisis espacial se encontró un conglomerado 
de alta tasa con un RR=8,12 (P=0,053), con un radio 
de 83,43km2 que incluye a 67 rodeos de los cua-
les 16 fueron positivos. Fuera de ese conglomerado 
quedaron los restantes 68 rodeos entre los cuales 
sólo hubo 2 positivos (Figura 3). 

DISCUSIÓN
En este estudio se reporta un 13% de rodeos con 
al menos un animal positivo, esta tasa de infección 
está muy por debajo de los reportes de LEB en las 
cuencas lecheras centrales de Argentina que rondan 
el 100% de rodeos infectados (Mació et al., 2019; 
Luciani et al., 2022). Parece repetirse en Argentina 
lo descrito por Furtado et al. (2013), Grau y Monti 
(2010) y Gottschau et. al. (1990) para Uruguay, Chile 
y Dinamarca respectivamente, donde se evidenció 
que los tambos de la Agricultura Familiar tenían por-
centajes de infección notablemente menores que 
los tambos de mayor envergadura.
Si comparamos la proporción de rodeos infectados 
al momento del estudio (2019) en la provincia (13%) 
con la reportada por Schneider et al., en 2005 (8.1%) 
observamos que en esos 14 años no ocurrió un avan-
ce de la enfermedad al ritmo que se diseminó en las 
cuencas lecheras tradicionales de Argentina donde 
entre principios de los años 90 y comienzos de la 
década del 2000, se pasó de un 5% a alrededor del 
85% de rodeos infectados (Suarez Archilla, 2019).
Tanto el relativamente bajo nivel de rodeos infecta-
dos como el avance aparentemente lento de la en-
fermedad en el territorio, podría deberse a la baja 
exposición a factores de riesgo reportados por dis-
tintos autores y comunes en el manejo de tambos 
intensivos (DiGiacomo et al., 1985; Hopkins et al., 
1997; Kohara et al., 2006; Gutiérrez, et al., 2011; 

Figura 3. Distribución espacial de los rodeos. En la izquierda se muestran todos los rodeos analizados (puntos amarillos), al cen-
tro sólo los rodeos infectados (puntos fucsia) y a la derecha el conglomerado de alta tasa (área rosa) con los rodeos que quedan 

incluidos (puntos rosa) y los que quedan fuera del área (puntos verdes).
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ticularidades del sistema productivo; aunque esta 
hipótesis debería ser mejor estudiada ya que este 
trabajo no se diseñó con ese objetivo.

Los resultados reportados en el presente trabajo, 
el constante crecimiento de la actividad lechera 
en la provincia y su consolidación como una de las 
cuencas lecheras extrapampeanas de mayor vigor y 
potencial de desarrollo en los últimos años debería 
ser considerada como una oportunidad para la dis-
cusión, reflexión entre actores del sector y diseño 
de políticas sanitarias que prevengan el avance de 
la enfermedad para lo cual será necesarios estudiar 
casos de éxito (Nuotio et al. 2003). También se de-
berá considerar que los estudios de campo parecen 
indicar que los tiempos de control/erradicación de 
la enfermedad se reducen notablemente cuanto 
menor es la tasa de infección inicial (Alessa et al., 
2021)
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