
ÁREA DE SANIDAD ANIMAL Y CINOTECNIA 

Estrategias para la detección las infecciones animales en 
el entorno de los militares franceses 

Bernard Davoust1, Jean-Lou Marié2, Mickaél Boni3, Jean-Yves Kervella4 

San M i l (Esp) 2007; 63 (1): 39-43 

Los veterinarios militares franceses tienen, entre otras, la misión 
de evaluar los riesgos inherentes derivados de las infecciones ani
males (víricas, bacterianas, micóticas y parasitarias), especialmente 
ide las zoonóticas, así como la emisión de informes y propuestas al 
Mando para instaurar medidas de prevención y de lucha. A l desen
volverse en entornos muy variados todos los militares están ex
puestos a contraer enfermedades zoonóticas en el desarrollo de sus 
actividades. Por otro lado al introducirse en nuevos ecosistemas 
existe el peligro real de exponerse a zoonosis exóticas para las cua
les no se ha adquirido una inmunidad natural. Los animales (do
mésticos, sinantrópicos o salvajes) que se encuentran en buen esta
do de salud en el entorno de los campamentos militares actúan 
como verdaderos centinelas y/o reservónos de infecciones, a menu
do zoonóticas debido a la circulación de agentes patógenos, muchas 
ide las veces ligados a una transmisión artrópodo-vector. La inci
dencia de estas enfermedades es a menudo mal conocida en los ani
males sobre todo cuando se trata de infecciones inaparentes. La epi
demiología animal, cuyo objeto es el estudio de la frecuencia de los 
problemas de salud en el seno de las poblaciones animales (directo 
para los animales e indirecto para el hombre) y de sus causas, es una 
disciplina instrumental que debe ser contemplada y desarrollada 
dentro de los planes de operaciones con el objeto de apoyar al des
pliegue de las tropas. Hay que hacer notar que la epidemiología ani
mal comprende también el estudio de los animales como especíme
nes reveladores de las contaminaciones biológicas, químicas y ra
diológicas, es decir, lo que conocemos como animal centinela. 

La prevención de las zoonosis y el apoyo a los efectivos anima
les son parte de las misiones básicas de los veterinarios militares 
franceses. Pero la epidemiología extiende su área de interés no sólo 
a las poblaciones animales sino que intenta comprender en profun
didad los ciclos biológicos más complejos. Es un campo de impor
tancia creciente en el contexto de la salud pública y en el de la inte
ligencia sanitaria ya que permite: un conocimiento y control del me-
dioambiente correspondiente a un determinado teatro de 
operaciones. Un ejemplo reciente lo tenemos en el control de las zo
onosis emergentes (como la influenza aviar H5N1) y otras reemer-
gentes, como el carbunco. Un conocimiento y manejo de crisis de
bido al bioterrorismo y riesgo de enfermedades del grupo B, así 
como el manejo de otras epizootias es una realidad. 

Entre las líneas principales de la política general del Servicio de 
Sanidad de las Fuerzas Armadas francesas (SSA) figura el asunto; 
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«Desarrollo de nuevas estrategias de lucha contra las enfermedades 
transmisibles». Se les ha remitido a nuestros oficiales veterinarios 
un plan de vigilancia epidemiológica de las infecciones animales 
con el objeto de salvaguardar la salud de los miembros de nuestras 
Fuerzas Armadas. Este es el documento: 

1. O R G ANIS A C I O N 

1.1. Creación de un grupo de trabajo 

Su objetivo es contribuir a la lucha contra las enfermedades ani
males y humanas en el entorno del apoyo sanitario de las Fuerzas 
Armadas. Este grupo ha sido denominado «Grupo de trabajo en epi
demiología animal» (GTEA) y ha sido creado por decisión del di
rector central del SSA, en febrero de 2006. El GTEA depende di
rectamente de la dirección central del servicio de sanidad de las 
Fuerzas Armadas (DCSSA) y del Inspector técnico de los Servicios 
Veterinarios de las Fuerzas Armadas. 

Está formado por siete oficiales veterinarios, destinados en las 
diferentes regiones militares. El GTEA mantiene relaciones funcio
nales con otros oficiales veterinarios en un número aproximado de 
70. Su misión es la de coordinar los asuntos de epidemiología ani
mal yendo más allá de las meras enfermedades humanas y/o ani
males. Este posicionamiento preventivo se basa, en particular, en la 
identificación de los agentes patógenos existentes en los reservónos 
animales y en la vigilancia de las poblaciones de vectores biológi
cos susceptibles de vehicular y transmitir enfermedades. 

En el marco de las competencias veterinarias, en el ámbito de 
las Fuerzas Armadas, las poblaciones animales diana son los ani
males adscritos al Ministerio de Defensa e incluso los animales do
mésticos y salvajes del entorno de los campamentos militares. Las 
actividades realizadas se centran en: la vigilancia epidemiológica de 
las infecciones conocidas, la vigilancia epidemiológica sobre enfer
medades emergentes y la realización de las encuestas epidemiológi
cas. Estas acciones se deben adaptar a cada momento (educación sa
nitaria, profilaxis sanitaria, médica, y otras), así como emprender 
acciones de manejo de riesgos sanitarios potenciales o reales. Estas 
acciones están encaminadas a conseguir la erradicación (gráfica 1). 

La normativa reglamentaria a aplicar se basa en el código zoo-
sanitario internacional, el reglamento sanitario internacional, la re
glamentación francesa y europea, las instrucciones del servicio de 
sanidad de las Fuerzas Armadas, y otras. Los documentos de inte
rés consultados son varios; entre oteros citaremos los informes y re
comendaciones de la Organización Mundial de la Salud animal 
(OIE), la Organización Mundial de la Salud y las agencias europe
as y nacionales, las guías de buenas prácticas en epidemiología, la 
literatura científica, y otras. 
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Fig. 1. Relaciones funcionales del Grupo de trabajo en epidemiología animal (GTEA). 

1.2. Personal 

Todos los oficiales veterinarios en activo y en la reserva, asisti
dos por los técnicos veterinarios, están encargados de poner en prác
tica las acciones de epidemiología animal. El GTEA les ayuda me
diante el apoyo científico, técnico y logístico. El personal con que 
cuenta es el que está destinado en los órganos del servicio en terri
torio nacional y en ultramar, asi como en el extranjero (en la actua
lidad en nuestras fuerzas proyectadas al Senegal y Djibouti, así 
como en operaciones exteriores en los Balcanes, Costa de Marf i l , 
Chad y Afganistán. 

Otros colegas de los veterinarios militares intervienen en el 
campo de la logística, de la técnica o bien dentro del campo cientí
fico (estructuras del SSA y del Ministerio de Defensa, organismos 
públicos o privados franceses del territorio nacional o en el extran
jero). Con investigadores médicos militares y civiles se establecen 
numerosos contactos con el objetivo de recoger informaciones 
sobre las zoonosis de actualidad. También se establecen contactos y 
colaboraciones científicas con numerosos expertos que trabajan en 
los laboratorios militares y civiles. Existe una red de laboratorios de 
referencia. 

1.3. Medios materiales 

El apoyo logístico y técnico le corresponde al sector veterinario 
de Marsella, el cual dispone de un centro de documentación, mate

rial de captura y toma de muestras, así como contenedores par 
transporte y conservación de muestras. Los recursos económicos 
los medios administrativos y el transporte especializado son puesto 
a disposición del sector para la compra y reposición de los materia 
les y reactivos necesarios para desarrollar la actividad diaria, incln 
yendo los programas específicos rutinarios de investigación clínicí 
El GTEA no dispone de recursos propios pero, si lo requiere, utili 
za la red de laboratorios de referencia. 

2. M E T O D O L O G I A 

Cada una de las acciones en el campo de la epidemiología ani t 
mal es la resultante de un plan previamente elaborado y realizad 
por fases como las que exponemos más abajo (gráfica 2): 

a) Identificar los peligros y analizar los riesgos derivados de 1 r 
epidemiología animal. 

b) Definir uno o varios objetivos epidemiológicos. 
c) Constituir un equipo de trabajo y nombrar un coordinador. 2 
d) Proponer una acción a tratar (la iniciativa está abierta a todo" 

los oficiales veterinarios en activo o en la reserva, auxiliares de ve c 
terinaria del SSA, así como a todas aquellas personas del sector pt 
blico o privado que solicitan la DCSSA, la cual puede tomar la ini 11 
ciativa de proponer una acción concreta). 

e) Estudiar su viabilidad teniendo en cuenta las dificultade 1 
(seguridad, bioseguridad, medios y recursos disponibles, etc). 

f) Obtener la autorización reglamentaria del Mando. 
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Fig. 2. 

g) Conseguir el acuerdo o el convenio de colaboración con las 
otras partes interesadas (laboratorios, criadores, veterinarios civi
les, etc.). 

h) Redactar un documento inicial como protocolo de trabajo 
(estudio bibliográfico, estudio de informes clínicos, encuestas de 
campo, etc). 

i) Realizar una estimación del gasto. 
j ) Consultar el parecer del coordinador del grupo de trabajo 

de epidemiología animal del SSA (El GTEA emite su parecer 
después de haber consultado a los expertos. Si el parecer es favo
rable se traslada a la DCSSA la cual tomará una decisión sobre el 
asunto). 

k) Realizar las acciones prescritas (toma y remisión de mues
tras al laboratorio y procesado). 

1) Interpretar los resultados. 
m) Discusión de los resultados en grupo y decidir si es necesa

rio prolongar la campaña. 
n) Proponer otras acciones a tomar dirigidas al Mando. 
o) Evaluar el trabajo efectuado con respecto a los objetivos tra

zados inicialmente. 
p) Recoger todos los documentos generados durante la activi

dad realizada (trazabilidad). 
q) Remisión del informe a la DCSSA y al Inspector de los ser

vicios veterinarios de las Fuerzas Armadas. 
r) Comunicar los resultados por vía interna al Ministerio de De

fensa. 
s) Publicar el trabajo en una revista científica de impacto para 

que tenga la mayor difusión posible. 

3. A C C I O N E S 

El GTEA aconseja en asuntos de epidemiología animal a la ad
ministración central del servicio de sanidad (Jefatura de Veterina
ria). Los oficiales veterinarios realizan evaluaciones del riesgo para 
las tropas, la población en general (asuntos de salud pública) y los 
animales militares y civiles adscritos al Ministerio de Defensa. Tam
bién realizan las inspecciones de aquellos que regresan de opera
ciones militares internacionales a territorio nacional, vigilando la 
posible introducción de agentes patógenos o parasitarios, y propo
nen al Mando la puesta en marcha de medidas preventivas o curati
vas (gestión del riesgo). También evalúan periódicamente la efica
cia de las medidas preventivas y los planes de lucha en vigor. Re
dactan procedimientos e instrucciones en el ámbito de las 
competencias asignadas a la veterinaria militar. 

EL GTEA apoya a los veterinarios y médicos militares en ope
raciones al exterior suministrándoles información técnica, remisión 
de material técnico para la toma y remisión de muestras. Mantiene, 
apoya y coordina las encuestas realizadas sobre el terreno, tanto en 
Francia como en el extranjero. Recibe y analiza las muestras remi
tidas con las encuestas epidemiológicas y realiza una vigilancia epi
demiológica. Mantiene relaciones permanentes con expertos nacio
nales e internacionales. Mantiene en el sector de Marsella un banco 
de muestras biológicas. Comunica y difunde los resultados de los 
estudios realizados y la bibliografía consultada en forma de docu
mentos para conocimiento del personal del SSA. Difunde fuera del 
ámbito estricto del Ministerio de Defensa todas las comunicaciones, 
carteles, trabajos técnicos y presentaciones llevados a congresos. La 
actividad técnica y científica es publicada en las revistas científicas 
nacionales e internacionales, procurando que sean revistas de im
pacto. Toda la información de interés para los oficiales veterinarios 
es procesada y difundida entre los órganos de los servicios de las di
recciones departamentales, incluyendo las homólogas del Ministe
rio de Agricultura. En el extranjero la información y los resultados 
de las investigaciones es transferida directamente a las autoridades 
competentes. 

4. E J E M P L O S D E E S T U D I O S 

Desde el año 2000, las encuestas epidemiológicas que se han 
llevado a término han sido numerosas. Más de 9.000 muestras bio
lógicas (sangre, heces, órganos, músculos, ectoparásitos, y otras) 
han sido procesadas dando lugar a más 15.000 determinaciones clí
nicas, correspondiendo a la investigación de cerca de 70 infecciones 
virales y bacterianas o infestaciones micóticas y parasitarias. Las 
muestras han sido tomadas de animales vertebrados de una cuaren
tena de especies (de ellos 1/3 domésticos y 2/3 salvajes) distribui
dos en 23 regiones del mundo. Muchos de. estos resultados han sido 
publicados. A modo de ejemplo citaremos las siguientes: 

4.1. Relacionadas con las zoonosis 

- Fiebre del Nilo cuya especie diana son los caballos del Su
reste de Francia y de África (4). 

- Fiebre del valle del Rift cuyas especies dianas son los peque
ños rumiantes del Tchad y Djibouti (26). 
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- Fiebre hemorrágica de Crimea-Congo: a tener en cuenta el 
papel de las garrapatas, bóvidos y caballos de Kosovo y del Chad. 

- Hantavirosis de los roedores en Francia (2). 
- Reservónos animales del virus de la hepatitis E. 
- Leptospirosis del perro y de los roedores del Sudeste de Fran

cia y del Chad (2). 
- Brucelosis, toxoplasmosis y chlamydiosis de los pequeños ru

miantes en Kosovo. 
- Infecciones del jabalí porBnicella suis en el Sudeste de Francia. 
- Infecciones por Bartonella quintana por pulgas de los roedo

res en Afganistán (21). 
- Infección por Bartonella spp. por las pulgas del gato en Fran

cia (5,20,27). 
- Infeciones por Bartonella quintana y Rickettsia felis por las 

pulgas del chimpancé en el Gabón (28). 
- Infección por Bartonella henselae del perro en Gabón (16). 
- Infección por Bartonella bovis de los cebúes en Costa de 

Marf i l (19), 
- Bartonelosis del gato y de la rata en el Sudeste de Francia (17,20). 
- Anaplasmosis granulocitaria canina, bovina y equina en Fran

cia (1,22). 
- Enfermedad de Lyme o Borreliosis canina y equina de Fran

cia y África (9). 
- Zoonosis pov Rickettsia spp. de las garrapatas del jabalí en el 

Sudeste de Francia (32.) 
- Infección por Rickettsia spp. de las garrapatas del elefante del 

Gabón. 
- Infección por Rickettsia spp. de las garrapatas de los drome

darios en el Tchad y Djibouti. 
- Infección por Rickettsia spp. de las garrapatas del perro en 

Francia. 
- Infección por Rickettsia africae por medio de las garrapatas 

del ganado del Sudán y de Djibouti (25). 
- Infección por Rickettsia felis a través de las pulgas del perro 

y del gato en Uganda. 
- Infección por Rickettsia conorii a través de las pulgas del 

perro en Uganda. 
- Reservónos de la Fiebre Q en la Guayana. 
- Infección del perro por Coxiella burnetii (3). 
- Tularemia de los lagomorfos en Francia. 
- Triquinosis y toxoplasmosis: vehiculados por carnes de cer

dos y jabalíes y otros animales salvajes en los Balcanes, en diferen
tes países de Africa y en la Guayana (13). 

- Echinoccocosis del perro y del zorro en el Sudeste de Francia. 
- Giardiosis canina en Francia y Gabón. 

- Parasitosis intestinales del perro en África (23). n 
- Capillariosis et triquinosis de las ratas en el Sudeste de Fran- c 

cia (8). p 
- Ciclo de la distomatosis en Djibouti (14). a 
- Leishmaniosis del perro, el zorro y los roedores en zonas en- t( 

zooticas (7,15). j 

- Enfermedad de Chagas en la Guayana: importancia del pape] r( 

del perro. p 
j n f e ' h 

n 
4.2. Enfermedades animales no zoonoticas c 

c 
- Ehrlichiosis monocitaria canina en Francia y en extranjero r 

(10,11,18). c 
- Dirofilariosis canina y vulpina en el Sudeste de Francia j f 

Gabón (6). e 
- Hepatozoonosis y mycoplasmosis caninas en Costa de Mar

f i l , Gabón y Sudán (24). 
- Infección por Anaplasma platys en el perro en la República 

Democrática del Congo (31). 
- Babesiosis caninas en Francia, Gabón, Costa de Marf i l | 

Sudán (24). 
- Trypanosomosiasis (Trypanosoma congolense) del perro en 

Costa de Marfi l (12). 
- Trypanosomiasis equinas en el Senegal (30). 
- Fiebre catarral ovina en Afganistán. 
- Peste equina del Senegal (29). 

4.3. Enfermedades humanas con reservorio animal 

- Chikungunya en la Isla Reunión (papel del perro?), 
- Enfermedad de Whipple (papel de la heces animales?), 
- Mycobacteriosis (papel de las heces animales?). 

5. P E R S P E C T I V A S 

Poniendo en práctica las estrategias ya descritas, la evaluación 
de los riesgos se basarán en las observaciones de los signos y sínto
mas de la patología animal (incluso la vegetal) y en las encuesta: 
epidemiológicas (anímales, incluyendo vegetales, vectores biológ 
eos, suelo, aire y otros). Se recurrirá a medios informáticos para tra 
tar y procesar la información estadística suministrada por los siste 
mas de procesos de datos, incluyendo la información geográfica su 

1 2 3 4 
Recogida de muestras por los oficiales veterinarios del Ejército Francés en Kosovo (1), en Afganistán (2), Chad (3) y en Costa de Marf i l (4). 
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ministrada por los satélites artificiales de uso meteorológico. Se re-
• currirá al uso de técnicas modernas de análisis como la puesta en 

práctica de test de diagnóstico rápido sobre el terreno así como el 
apoyo laboratorial para el cultivo de agentes patógenos utilizando 

• técnicas de PCR. Los medios de investigación de agentes biológicos 
desconocidos, en especial tras situaciones epidémicas sin causa apa-

!l rente alguna, deberán ser puestos a disposición de los investigado
res de campo y contar con una red de laboratorios que dispongan de 
los medios necesarios. La constitución de un equipo multidiscipli
nar e interactivo (con conocimientos de zoología, entomología apli
cada, técnicas de laboratorio, procesado de datos bioestadísticos, 
con entrenamiento suficiente para la toma de muestras sobre ani-

o males y especies botánicas y medioambientales y que sean capaces 
de intervenir ante un brote epizoótico es el reto al que tienen que en-

) frentarse en un futuro muy próximo. Reconocida su competencia en 
este terreno los veterinarios militares tienen, pues, el deber de man-

r- tener e incrementar sus competencias en este campo mediante la 
formación continuada. 

;a No debemos olvidar que los protocolos de vigilancia e inter
vención deben ser flexibles y adaptados a las variaciones del entor-

J no biológico (aparición de nuevos agentes patógenos, saltos de una 
especie a otra traspasando la barrera de especie, modificación del 

¡n entorno ecológico de ciertos vectores y reservónos. . . ) . Los datos 
epidemiológicos recogidos de esta forma tan precoz son muy fia
bles. Siendo las infecciones de los animales tan difíciles de comba
tir su estudio pasa por la gestión del riesgo y la prevención para evi
tar la transmisión al hombre. En este punto, la coordinación es esen
cial entre el servicio de sanidad de la defensa y los Mandos militares 
para reducir los riesgos de exposición de los militares a las zoono-
sis y para monitorizar las enfermedades infecciosas de origen ani
mal. 
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