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_. 
ESQUlVEL SOLIS HUGO_ Seroepidemioloqia de EnfermE!da.des Infecciosa.s en 

Ganado O\1ino del centro de Ensei'ianza, Investigación y Extensión en 

Ganaderia Tropical (bajo la dirección de: José Alfonso Barajas Rojas y 

Cristino Cruz Lazo) • 

Se realizó un muestreo serológico en ovinos del trópico húmedo de México 

en el Centro de Ensedanza, Investigación y EXtensión en Ganaderia 

Tropical-CEIEGT. Se usó la técnica de ELISA para conocer la 

seroprevalencía general contra 15 agentes infecciosos en un estudio de 

corte de sección. La lectora de &LISA en interfase con una catq)utadora 

evaluó 2010 pruebas serológicas, encontrándose alta ~.acia (>40 

%) para ~cobacterium avium subsp para tuberculosis (MP), -=ü.ana 

~ia (>20-40%) para Virus de Lengua Azul (B'l'V) , baja 

M%'Oprevalencia (>10-20%) para Pasteurella haemolytica (PH) 1 Leptospira 

interrogans serovar hardjo (LH) y Virus de Diarrea Viral Bovina {DVB) y 

_ baja ~ (0-10%) para Brucella abortus (BA), Brucella avis 

(BO" Borrelia burgdorferi (BB), Pasteurella multocida (PM), Campylobacter 

fetus (CF) I Salmonella typhimuritml (ST), Virus Herpes Bo ...... ino Tipo 1 

(VHBl), Virus de parainfluenza 3 (PI3) , Chlamydia psitt~ci (eL) y 

Toxopl.sma gundií (TG). 

Con respecto a la edad, se observó diferencia signíficativa (P<O.05) 

de seroprevalencía entre corderos « a 4 meses) y animales de desarrollo 

(4 a <24 meses) para MP, PH, Y PM, entre corderos y an1roales de producci6n 

(>24 meses) para CF, LB y BN Y TG Y entre desarrollo y animales de 
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producción pata ES, LH, MP, PH Y BTV. 

con base al sexo se encontraron diferencias significativas {P<O.05} 

entre machos y herrtlras en general para eL, entre machos y hembras de 

desarrollo para CL, y entre machos y hembras de producción para LH. No 

hubo diferencias por estado fisiológico {hembras > 24 meses gestantes-no 

gestantes) • 
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~Ia¡ 

Las enfermedades incluidas en un programa epidemiológico, son 

seleccionadas con base a la ~rtancia que tienen para cada País y 

requieren de un monitoreo constante, según el patrón de presentaci6n de 

cada una de ellas (I). Este rnonitoreo pennite llevar a cabo medidas de 

control en áreas de alta prevalencia e incidencia o en donde existe una 

transmisión activa del agente infeccio50~ Permite implementar estrategias 

como inmunización o el~naci6n de reactores positivos, así como llevar a 

cabo medidas cuarentenarias para impedir una difusión masiva que ponga en 

riesgo la productividad animal en cualquier región. Con base en ello, 

tratar de cambiar la frecuencia de enfermedades que en forma clínica o 

subclínica padecen los animales, importantes desde el punto de vista 

sanitario y econémico. Estas enfermedades repercuten principalmente en la 

falta de crecimiento, trastornos reproductivos y de producci6n, asi camo, 

baja conversión de alimento. (1,2,3) 

Debido a su pequeBo tamaño, a su condición de rumiante y a sus 

ciclos reproductivos cortos, el ovino es particularmente apto para ser 

criado como complemento de las actividades agricolas. Una de las razas con 

capacidad de adaptación al trópico es la conocida con el nombre de 

Pelibuey o Tabasco, an~les de esta raza se crian en el trópico mexicano 

bajo sistemas con diferente grado de tecnificación. (4) 

El estado de Veracruz tiene una gran extensión de litoral tropical y 

además posee cerca del 9% del total de la población ovina nacional que es 

de 3,887,000 cabezas y ocupa el sexto lugar en ovinocultura entre las 32 

estados de la República Mexicana. (5(6) 
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La producción ovina en el trópico, por su cria y utilización como 

fuente de proteinas para el núcleo familiar, así como de fuente 

ocupacional, ofrece un potencial importante que merece ser estimulado, a 

nivel de pequeños productores y a gran escala. 

Pese a las ventajas sefialadas, la infonnaci6n disponible sobre los 

diferentes aspectos de sanidad y producción ovina en el trópico es muy 

limitada. Los pocos productores que se dedican a la explotacíón de ovinos 

en el trópico, a menudo enfrentan problemas para los que no encuentran 

una respuesta eficaz, hecho que además de ocasionar pérdidas económicas 

desalienta a otros productores potencialmente interesados con esta 

actividad. (3,4) 

Desafortunadamente, también existe información muy limitada con 

respecto a los padecimientos más importantes que se presentan en los 

ovinos de pelo en regiones de trópico. Se desconoce la presencia de 

agentes infecciosos en ovinos de pelo causantes de enfermedad como: 

Clamidiasís, Borreliosis, Pasteurelosis, Salmonelosis y las cuales se sabe 

prevalecen en ovinos de altiplano. (7) As~smo, se sabe que agentes 

causantes de la Campilobacteriosís y Paratuberculosis, están presentes en 

altiplano, pero se desconoce su distribución en el trópico. (1,2) Existen 

otros agentes como los virus Herpes Bovino Tipo 1, Parainfluenza 3 y 

Diarrea Viral Bovina, que afectan y prevalecen en bovinos principalmente y 

se sospecha tienen relación con los ovinos. {8} Del mismo modo, agentes 

causantes de enfermedades como Brucelosis, Leptospirosis y Toxoplasmosis 

tienen ~rtancia en salud pública y se sabe existen en México, pero hay 

poca información sobre ovinos del tLópico húmedo. (8) 
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CARACTERISTlCAS DEL CENrRO DE ENSEÑANZA, INVESTlGACION y EXTENSION EN 

GANADERIA TROPlCAL-CEIEGT. 

Este estudio! se vincula con el clima de la región (cálido húmedO),' 

topografia (terreno ondulado con áreas pantanosas y de sabana), con los 

programas de producci6n de forrajes, de producción animal (en sus áreas de 

genética, reproducción, alimentación, manejo, sanidad y econonúa) I así 

corno en sus programas de extensión y producción en el trópico húmedo, ya 

que la frecuencia y distribución de 103 agentes infecciosos se enCUentran 

influenciad9s por estos factores. (5,6) 

El objetivo del programa de ovinos del CEIEGT es desarrollar, a 

través de la investigación¡ tecnologias apropiadas de producción que 

pennitan aprovechar eficientemente los recursos del trópico por medio de 

esta especie, ya sea cano actividad principal o corno complemento de otras 

tales como la producción bovina o el cultivo de árboles frutales. 

El CEIEGT se encuentra ubicado en el municipio de Tlapacoyan a 5.5 

km. del muniCipio de Mtz. de la Torre, sus coordenadas son 20° 4' latitud 

norte y 97° 3' longitud oeste. La precipitación pluvial anual es de 1735-

1980 Jml. Su temperatura media anual es de 24°C y tiene htmtedad relativa 

alta (mayor a 80%). Su clima es cálido húmedo con lluvias todo el año 

IAf). La superficie total del Centro es de 314 Has y del Módulo de 

Producción OVina es de 73 has. 

Datos generales del Programa OVino. 

Inventario: Al 31 de agosto de 1995 se contaba con 808 anima:les, de los 

cuales 3Sa correspondian a hembras adultas mayores de un año, 164 a 

corderas en crecimiento (3 meses a un añol, 109 corderas (os) en lactancia 

(< a 3 meses), 11 sementales, 4 machos vasectomizados y 126 corderos en 
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crecimiento (rna.yores de 3 meses) . 

Alimentación: Esta se realiza en pastoreo, en potreros con diferentes 

gramineas como Pangola (Digitaria decumbens), Taiwan (Pennisetum 

puzpureum) I Estrella Sto. Danlngo (Cynodon nlemfuensis) , Guinea (Panicum 

maximum) y leguminosas coro Cacahuatillo (Araquis pintoi) y Centrosema 

(Centrosema sp). Los animales se encuentran durante las 24 horas en 

potreros con sanbra, agua y una mezcla mineral a voluntad. La 

suplementaci6n se realiza con ensilado en épocas de estiaje. 

El área de producción ovina tiene una extensión de 30 ha., de las 

cuales, el 72,3% corresponden a pastos introducidos. Para facilí tar el 

manejo de pastizales y de los an1males en sus diferentes etapas 

productivas, el IOOdulo de producción está dividido en cuatro grupos que 

son: hembras con erial corderos en crecimiento, hembras vacías y gestantes 

y machos en engorda. El sistema de pastoreo que se lleva en este rancho es 

por una rotación irregular de uno a cuatro dias de pastoreo y ciclos de 20 

a 24 días de recuperación por potrero. 

Manejo: El destete de los corderos se realiza a los 3 meses de edad. Los 

corderos destetados pasan a un grupo que se mantiene separado del resto; 

las crias hembras, en cambio, después de una separación temporal de unas 2 

semanas vuelven al rebafio principal. Los machos destetados siguen un 

programa de engorda que dura aproximadamente cinco meses y se venden en 

los meses de octubre y noviembre. Se sigue con el rebaño un plan general 

de medicina preventiva, desde la etapa inicial se lleva un registro 

individual de los animales en lo que respecta a su comportamiento 

reproductivo, ganancias de peso y sanidad. 
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Indicadores de producción: La edad al primer parto es de 17 meses, el 

intervalo entre partos promedio es de 10 meses. Los meses en donde se 

presentan el mayor número de partos son en noviembre, diciembre, febrero y 

marzo. El destete se realiza en los meses de febrero-marzo y rnayo- junio. 

Existe un 30% de crías gemelares. El peso al nacimiento es aproximadamente 

de 2.7 kg ~ en las diferentes épocas de parición, el peso al destete es 

aproximadamente de 12.6 kg. 

Este conocimiento sobre la productividad de los animales, requiere 

de una complementaci6n sobre el estado sanitario de los animales por lo 

que la medicina preventiva debe reforzarSe con estrategias de vigilancia 

epidemiológica que ayudan a conocer la prevalencia de enfermedades 

infecciosas con la ayuda de pruebas de laboratorio. La técnica de ELISA 

ofrece grandes ventajas en estos análisis por su gran capacidad de 

procesamiento de muestras, por su concordancia con otras técnicas 

serol6gicas, por su disponibilidad de reactivos y sobre todo, por la 

obtenci6n de resultados en menor tiempo. El éxito de la técnica de ELISA 

se basa en la calidad del antigeno, la calidad del conjugado y la calidad 

de los sueros testigos a utilizar t independientemente de la certeza, 

confiabilidad y repetibilidad de los resultados en los que intervienen el 

técnico y equipo utilizado. El est.udio epidemiológico no radica 

exclusivament.e en la realización de la prueba serol6gica (ELISA), sino en 

la interpretaci6n correcta de los resultados y su evaluación 

epiderndo16gica, (1,2,3,4,5,6,8) 

Ante la necesidad de conocer la frecuencia y distribución de estos 

padecimientos del ganado en México, y en especial en las regiones del 

trópico se realizó el presente estudio seroepidemio16gico, en el cual se 

planteó la siguiente: 
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Hipótaais: ES probable que exista evidencia serológica contra 

enfermedades infecciosas en ovinos de pelo del trópico húmedo de México 

(CEIEGT) • 

Objetivo: Conocer la seroprevalencia en 1995, de agentes de origen viral, 

bacteriano, riquetsial y parasitario en el rebaño de ovinos del· CEIEGT, 

mediante la utilización de la técnica inmunoezimática de ELISA. 

MMmUAL y IÉTOOOS 

La vigilancia epidemiológica de enfennedades de los animales se 

realizó en el trópico húmedo de México (CEIEGT), por medio de un estudio 

transversal de corte de sección, mediante el muestreo de suero y 

determinando en él por medio de la técnica de ELISA indirecta, el 

porcentaje de prevalencia (medida estática de casos en un determinado 

tiempo) . 

COLECCION y PROCESAMIENTO DE MUESTRAS 

Con base en estudios pilotos previos, se obtuvo la sangre mediante 

punción en la vena yugular con uso de sistema vacutainer de 134 ovinos del 

CEIEGT en octubre de 1995. El tamafio de muestra se calculó de una 

población de 808 animales utilizando la fórmula de muestreo aleatorio 

simple con un nivel de confianza del 99%, la diferencia calculada entre la 

frecuencia real y la frecuencia estimada fue de 0.1 dentro de un rango de 

0.01 a 0.99. La frecuencia esperada para el estudio epidemiológico de 

todos los agentes fue del 30%, obtenida en base a estudios pilotos previos 

de seroprevalencia en ovinos dentro de la misma región. El resultado real 

de esta proporción fue de 119 animales como tamafio de muestra y se obtuvo 

utilizando los paquetes estadísticos Epistat1 y Epi Info. 2 

1 True Epistat © (database processing program). Epistat Services, 1987. 
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El suero se separó por centrifugación a 2500 r.p.m. y se le afiadió 

un crioprotector (glicerol 50%) para evitar la acción mecánica de los 

cristales de agua sobre las inmunoglobulinas al momento de la congelación, 

asi como un inhibidor enzimático (El ácido amina capróico 1:1000) para 

evitar la producci6n de metabolitos bacterianos en sueros contaminados. (9) 

Los sueros se almacenaron en envases de plástico y Se congelaron a -20 Oc 

en el banco de sueros del Departamento de Microbiología e Inmunología 

sección Seroepidemiologia de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia de la UNAM, hasta el momento de su uso en el laboratorio. 

Se anotó la identificación del animal, edad.. sexo, raza y estado 

fisiológico para hembras gestantes y no gestantes. Para identificar los 

perfiles de anticuerpos de acuerdo a la etapa productiva del animal, se 

utilizaron los sueros de: 40 corderos, 42 animales en desarrollo

destetados y finalmente, 52 animales adultos. (cuadro 1). 

ANTIGENOS UTILIZADOS: 

Se realizó la técnica de ELISA indirecta contra Brucel1a abortus 

(eA) r Brucella ovis {BO}, Borrelia burgdorferi (BB) r Pasteurella 

haemolytica (PH) r Pasteurella multocida (PM), Caapylobacter fetus (CF), 

Leptospira interrogans serovar hardjo (LH), Mjrcobacteriun avium subsp 

~ratuberculosis (MP), Salmonel1a typhimurium (ST), Virus de Diarrea Viral 

Bovina (DVB), Virus de Lengua Azul 

(VHB1), Virus de Parainfluenza 3 

{BTV}, Virus Herpes Bovino Tipo 1 

(PI3) , chlamydia psittaci (eL) y 

Toxoplasma gondii (TG). para analizar epidemiológicamente la población 

muestreada. Estos antígenos fueron procesados de diferente naturaleza de 

acuerdo a su preparación. Cuadro 2. 

2 World Health Organization. Epi Info6 © (database prooessing program) 
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DIS~O EXPERIMENTAL 

La técnica de ELISA ha sido descrl ta por varíos autores en general y 

especificamente en México en el estudio de los agentes infecciosos y ha 

sido publicada en trabajos previos. (1,2,7,8,17) 

TECNlCA DE ELISA: 

1.) Fijación del antigeno en la placa de fondo plano a una dilución óptima 

(predeterminado por ti tulaclón) en solución amortiguadora 

carbonato/bicarbonato pH 9.6. Se afiadieron 50 ¡.Ll por pozo en una 

microplaca usando pipeta de 12 canales. Se cubrieron las placas con 

cinta o tapas de plástico y se incubaron a 4 oC 18 horas. Se lavaron 

dos veces con solución lavadora (8.5 9 de NaCl en 1000 rol de agua 

destilada y 0.5 rol de tween 20) . 

2.) Los sueros probados se diluyeron 1:40 con solución amortiguadora Trisa 

pH 7.4, en una placa de fondo oval y luego se transfirieron a la 

placa fijada con el antigeno. 

3.) Se depositaron los sueros a monitorearse y los testigos en las placas 

fijadas de la siguiente forma: al Columna 1 (A-H) fue el testigo sin 

suero. b) Columna 2, contuvo el suero testigo: pozos 2A y 2B fuertes 

positivos. Pozos 2C y 2D débiles positivos. Pozos 2E y 2F fuertes 

negativos y pozos 2G y 2H débiles negativos. e) Se depositaron 50 lli 

de los sueros monitoreados por duplicado (caben 40 en la placa) y se 

iniciaron con el suero número uno en los pozos 3A y 3B, seguidos del 

suero número 2 en los pozos 3C y 3D Y así hasta el suero 4 (3G Y 3H) 

versión 6.02. Center tor disease Control and Prevention (eDC), U.S.A.l994. 
a Solución comercial con Tris base y albúmina sérica bovina 
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continuando con el 5 en 4A y 48 Y con el resto consecutivamente. De 

esta forma. la lectora del programa ELISA pudo identificar los sueros 

especificos de cada animal por el patrón de lectura y configuración de 

histogramas que se hacen. Se agitaron los sueros por un minuto. 

4.) Se incubaron las placas con su cubierta de plástico a 37°C durante una 

hora, y posteriormente se lavaron con solución lavadora 3 veces y se 

secaron en una toalla. 

5.) Se agregaren 50 JAl de conjugado IgG de conejo anti IgG de ovino 

(diluido 1: 5000 en solución amortiguadora Tris). Se cubrier9n con su 

tapa, se agitaron por un minuto, y se incubaran 30 minutos a 37°C. 

6.) Se lavaron 3 veces en sol. NaCl 0.85%, y se secaron con una toalla. 

7.) Se agregaron 100 pl por pozo de substrato {ABTS)b mezclado con peróxido 

de hidrógeno en solución buffer con ácido citrioo. Previamente con una 

cantidad minima de conjugado sobrante, se probó el substrato para ver 

que reaccionara en menos de 2 minutos can la aparición de un color 

verde. Se agitaron las placas hasta por 10 minutos (tornando como 

criterio el cambio de color de los testigos positivos) . 

8.) Se agregaron 100 J.Ll por pozo de solución paradora (0.1 M de ácido 

fluorhidrico al 48%) para detener la reacción enzimática usando una 

pipeta de 12 canales. 

OODELO DE IN'rERPRETACIQN DE LA PRUEBA. 

Iniciatmente, los resultados de la prueba de ELISA son expresados en 

valores de absorbancia. La lectura de densidad óptica obtenida se 

relaciona con la actividad de anticuerpos, por lo que el suero deberá 

estar diluido al nivel en el que se obtenga una evaluación objetiva. En 

o 2,2' Azino-Di-(3 Ethylbenz-thi.zoline sulfonic .cid). 
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este caso el título apropiado de dilución fue 1: 40. Posteriormente se 

realizaron las conversiones de las lecturas de densidad óptica (valor 

crudo) a unidades de medida que se puedan interpretar fácilmente (valor 

procesado). Para esto se utilizaron los Porcentajes de ELISA. Estos se 

obtuvieron dividiendo los resultados de la densidad óptica de cada suero 

analizado entre los valores de la densidad óptica de los sueros testigos 

positivos en una escala de O a 100% y así pudieron proveer una medida 

correspondiente a la concentración de IgG en el suero problema. (2,17) 

Dentro del estudio se mantuvo el estándar de la técnica con el 

propósito de que las cOJ:rParaciones realizadas {entre antígenos y entre 

estratos de la población}, fueran confiables. Por tal motivo se utilizaron 

los siguientes criterios: 

Valor discriminatorio: Se calculó la media de la densidad óptica de cada 

muestra por duplicado y se obtuvo la desviación estándar (DE). En el caso 

que la DE excedió un valor de 0.05, se repitió la prueba en ese suero pues 

probablemente existieron errores de pipeteo. (2,7) El valor de diferencia 

corresponde a una prueba t de Student, considerando la técnica 

descrita. (17) 

Razón Positivo/Negativo (FIN): Se determinó al dividirse la media de la 

densidad óptica de los sueros testigo.') positivos entre la media de la 

densidad óptica de los sueros testigos negativos. Esta razón se consideró 

cerno una medida de poder discriminatorio de los sueros testigo y en caso 

de que el resultado hubiera sido menor de 5, se hubiese repetido la prueba 

con diferentes sueros testigos. (2,17) 
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El criterio de seroprevalencia se estableció en: alta (>40%), 

mediana o moderada (>20 al 40%), baja (>10 al 20%) y muy baja (O al 10%). 

Esto se determinó considerando un estudio piloto de seroprevalencía 

realizado en el rrdsmo centro así como en animales de la región. 

La detenminación de los puntos de COrte en valores ya transformados 

a porcentajes de ELISA, se establecieron teniendo como criterio usar el 

val~~:. c;::orrespondiente a "dos" veces la desviación estándar hacia la 

derecha de la media observada por los sueros negativos de la población 

muestreada contra cada agente infeccioso. (2,7,10,12,13,15,17,18,19) 

La expresión de resultados se realizó con un lector autcrnátíco de 

ELlSA {Dynatech modelo MR580¡ a una onda de absorbencia de 405/450 nro. Los 

resultados se registraron y almacenaron por una computadora conectada en 

interfase con la lectora mediante un programa de computación elaborado 

para este propósito, este programa realiza evaluación del control de 

calidad de cada prueba mediante el análisis de las lecturas, la 

transformación a valores de ELISA, el cálculo de la media de absorbencia 

de los sueros trabajados por duplicado y el cálculo de la desviación 

estándar del promedio. Estos resultados globales e individuales 

penni tieron el análisis estadistico de seroprevalencia total, 

seroprevalencia por edad, por sexo, por estado fisiológico y sus 

interacciones. 

El informe por placa individual mostró las lecturas de densidad 

óptica y sus valores transformados a porcentaje de ELISA. Figuras 1 y 2. 

ANALISIS ESTADISTICO. 

Se utilizó la prueba estadistica Ji~ de Mantel-Haenszel con el nivel 
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de confianza de 95% a 99%# Esta prueba se utilizó para verificar si 

existian diferencias estadísticas entre frecuencias de an1males 

seropositivos hacia cada agente infeccioso, al hacer coroparaciones entre 

machos y hembras en general, entre los estratos de corderos, desarrollo y 

producción y entre hembras gestantes y no gestantes del estrato de 

producción. Se realizó este ensayo estadistico para inferir la asociación 

de sexo o edad con la respuesta inmune, manifestado por las 

seroprevalencias encontradas. 

IlSULTJIDCIS 

SEROPREVALENCIA GENERAL 

Los resultados de seJ:oprevalencia general muestran alta eercprav&Iencia 

(>40 %) para Mycobacterium dvium subsp para tuberculosis. Se observa 

.... i.u HrCIPzwval.eIncia (>20-40%) para Virus de Lengua Azul. Se presenta 

baja eercprav&I-.c1a (>10-20%) para Pasteurella haemolytica (PH) , 

Leptospíra interrogans serovar hardjo (LH) y Virus de Diarrea Viral Bovina 

(OVS). EXiste..". baja ~enc:ia (0-10%) para Brucella abortus (SA), 

Bruoella ovis (BO), Borrelia burgdOrferi (88), Pasteurel1a multocida (PM), 

CdRpylobacter fetus {CF1, salmonella twhimurium (ST), Virus Herpes Bovino 

Tipo 1 (VHB1), Virus de Parainfluenza 3 (PI3) t Chlamydia psittaci (CL) y 

Toxoplasma gondii (TG). E'igura 3 y Cuadro 3. 

SEROPREVALENCIA DE AGENTES BACTERIANOS. 

Seroprevalencia por sexo: 

Se muestra que en las hembras y los machos Mycobacterium avium subsp 

para tuberculosis obtuvo el valor más alto para ambos. En las hembras el 

valor más bajo lo presentaron Brucel1a ovis y Salmonella typhimuríum, 

mientras que en los machos Salmonella typhimurium mostró el valor más 

bajo, resultando negativos a BI11cella abortus y Brucella avis. Cuadro 3 y 
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Figura 4. Al hacer la cctnparaci6n de seroprevalencias entre machos y 

hembras no se encontró diferencia significativa en general para los 

agentes bacterianos. Cuadro 7. Al hacer la c~rací6n entre sexos por 

cada estrato de edad, se encontró diferencia significativa (P<O .OS) para 

LH entre machos y hembras en producción solamente. Cuadro 8. 

Se encontraron diferencias significativas (P<O.05) de 

seroprevalencias entre las hembras al hacer la comparación por estrato de 

edad. Estas diferencias fueron para MP entre corderas y hembrqs en 

desarrollo, entre corderas y hembras en producción para PM y entre hembras 

en desarrollo y hembras en producción para BB, LH, PH Y PM. Cuadro 11. 

Er. el caso de 10$ machos se encontraron diferencias solamente entre 

los corderos y machos en producc~6n (sementales) para eF, 1M y MP. Cuadro 

12. 

Seroprevalencia por edad: 

Los corderos tuvieron alta seroprevalencia para Mycobacterium avium 

s,p ~rdtuberculQsís y baja seroprevalencia para GamPylobdcter fetus; no se 

encontraron an~les positivos a Bruoella abortus y Brucella ovis. En los 

animales en desarrollo también se encontró una mayor seroprevalencia para 

Mycobacterit.nn aviwn subsp para tuberculosis. y la seroprevalencia mas baja 

se encontró en el caso de Borrelia burgdorferi y Brucella abortus. No se 

encontraron antmales positivos para Campylobdcter fetus r Pasteurella 

haemolytica y Pasteurella multocidd. Para animales en producci6n, se 

encontr6 que MYcobacterium avium subsp pdratuberculosis, L~tospird 

interrogdnS ser. hardjo y Pasteurella haemolytica presentaron los valores 

mas altos y Brucel1a abortus y Pasteurella multocida los más bajos, 

mientras que Brucella ovís y Salmonella typhimuritun fueron seronegativos. 

Cuadro 4 Y Figura 5. Se encontró diferencia significativa (P<O.05) para 
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MP, PH, Y BM entre los corderos y los animales de desarrollo, para CF y 

LH entre corderos y animales de producción y para SS, LH, MP Y PH entre 

desarrollo y animales de producción. Cuadro 10. 

En relación al estudio por estado fis.iológioo de las hembras, se 

encontró que las hembras gestantes mostraron una alta seroprevalencía para 

fotYcobacterium avium subsp para tuberculosis y la seroprevalencía mas baja 

fue para Brucella abortus, encontrándose seronegativas para Brucella ovis 

y Salmonella typhímurium. En las hembras adultas que no se encontraban en 

gestación (vacias) , los valores mas altos de serqprevalencia los 

presentaron Mycobacteriwn avium subsp para tuberculosis,. Pasteurella 

haemolytica y Leptospira interrogans seL hardjo, y el más bajo para 

Borrelia: burgdorferi, Brucella abortus y Canpylobacter fetus, siendo 

negativos Brucelld ovis y Salmonella typhimuriwn. CUadro 5 y E'igura 6. Se 

encontró diferencia significativa (F<O.OS) para PM entre hembras adultas 

gestantes y no gestantes. Cuadro 9. 

En el caso de los .-.ntales resultaron con alta seroprevalencia 

para Mycobacterium aviurn subsp para tuberculosis, Campylobacter fetus y 

~tospird interrogans ser. hardjo, y con baja seroprevalencia para 

Borrella burgdorferi y Pasteurella haemolyticd, siendo negativos a 

Brucel1a abortus, Brucella avis, Pasteurel1a multocida y Salmonel1a 

twhimurium. Cuadro 6. 

SERO~REVl\LENCIA DE !\GENTES VIRALES, RIQUETSIALES y PARASITARIOS. 

Seroprevalencia por sexo: 

Para las hembras el VlrU$ de Lengua Azul, tuvo la mayor 

seroprevalencia, los valores mas bajos los presentaron el virus Herpes 
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bovino tipo 1 (VHB1), Chlamydia psittaci y Toxoplasma gondii. En el caso 

de los machos la seroprevalencia más alta fue también para el virus de 

Lengua Azul, mientras que el virus de Parainfluenza 3 y Toxoplasma gondil 

mostraron la más baja, y en el caso del virus Herpes Bovino tipo 1 no se 

encontraron animales positivos. Cuadro 3 y Figura 4. Se encontró 

diferencia significativa (P<O.OS) entre machos y hembras en general para 

CL. Cuadro 7. Al hacer la cooparación entre machos y hembras por estrato 

de edad se encontraron diferencias significativas (P<O.05) entre sexos 

para BTV y CL en el estrato de crecimiento solamente. cuadro 8. 

Se encontraron diferencias significativas (P<O.OS) de 

seroprevalencias entre las corderas y las hembras en desarrollo para TG. 

CUadro 11. En los machos se encontraron diferencias entre corderos y 

machos en desarrollo para BTV y CL Y entre los machos en desarrollo y 

machos en producción (sementales) para CL. cuadro 12. 

Seroprevalencia por edad: 

Se encontró que los corderos tuvieron una prevalencía mayor para los 

virus de Lengua Azul y Diarrea Viral bovina, mientras que los valores mas 

bajos son para los virus Herpes Bovino tipo 1 y de Parainfluenza 3; en los 

animales en desarrollo el virus de Lengua Azul fue el más seroprevalente y 

con la seroprevalencia mas baja se encontraron el virus Herpes Bovino tipo 

1 y Chlarnydía psittaci, siendo negativos a Taxoplasma gondii. En el caso 

de los animales que se encontraban en producción (animales adultos), el 

virus de Lengua Azul y virus de Diarrea Viral bovina presentaron los 

valores mas altos y el virus Herpes Bovino tipo 1 fue el más bajo, 

teniendo nula seroprevalencia Toxoplasma gondií. Cuadro 4 y Figura 5. Se 

encontró diferencia significativa (P<O.05) entre corderos y animales en 

producción para BTV y TG Y entre desarrollo y animales en producción para 
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BTV. Cuadro 10. 

En la estratificación por eataclo fisiol6gioo, en las hembras 

gestantes el virus de Lengua Azul y el virus de Diarrea Viral bovina 

obtuvieron la seroprevalencia más alta y la más baja fue para el virus 

Herpes Bovino tipo 1, teniendo una seroprevalencia de cero para Chlamydia 

psittací y Toxoplasma gondii. En las hembras adultas de más de 24 meses de 

edad, que no se encontraban en gestación, el valor más alto de 

seroprevalencia lo presentó el virus de Lengua Azul, y el más bajo fue 

para Cblamydía psittaci y el virus de Parainfluenza 3 y con una 

seroprevalencia de cero el virus Herpes Bovino tipo 1 Y Toxoplasma gondii. 

Cuadro 5 y Figura 6. No se encontraron diferencias estadísticas entre 

hembras gestantes y no gestantes para estos agentes. Cuadro 9. 

En el caso de los ...-ntales el valor más alto fue para el virus de 

Lengua Azul y los más bajos fueron para Chlamydia psittaci y el virus de 

Diarrea Viral bovina, siendo negativos para los demás agentes. Cuadro 6. 

No se encontraron diferencias significativas entre machos y hembras de 

producción para ninguno de estos agentes. Cuadro 8. 

DlSCOSIOO 

La especificidad y la sensibilidad de la técnica de ELISA utilizada 

en este estudio no se conocen debido a que no se realizaron pruebas 

complementarias cama el aislamiento de los agentes infecciosos en los 

anímales infectados por el costo que implican estos estudios y que 

generalmente se usan como métodos didácticos, pues la variabilidad de 

respuesta de animales muestreados tendria que hacerse específicamente para 

cada estudio de cada agente y con la población en que se planea utilizar. 

Sin embargo, las concordancias con otras técnicas usadas comúnmente para 
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el diagnóstico de algunos de los agentes han sido buenas. (11,13,15) 

El punto de corte utilizado se escogió teniendo la base de estudios 

pilotos dentro de la misma región y considerando que el utilizar un mismo 

punto de corte para todos la agentes estandariza los valores, tanto para 

evaluar cada agente y poder realizar ccxnparaciones entre ellos corno para 

la población al canparar cada estrato de edad para cada agente. De este 

modo se pudo realizar la aplicación del ELISA para el análisis 

epidemiológico dentro de la población. (2,8) Considerando esto, los agentes 

BA, BO, ST, VHBl Y TG que demostraron muy bajas seroprevalencias pudieran 

ser resultados falsos positivos y posiblemente se encuentren fuera del 

rebati~. Seria conveniente verificar la existencia de los agentes con su 

aislamiento con la gran ventaja que estos estudios de escrutinio inicial o 

de tamiz nos sirven para orientar los esfuerzos del aislamiento hacia una 

población con una mayor probabilidad de éxito d7 ser detectada corno 

infectada, reduciendo enonnernente el costo del estudio, factor de gran 

ímportancia para el productor. Si estos estuviesen ausentes, se deben 

tomar medidas cuarentenarias y preventivas a la introducción de animales 

hacia la población y realizar control sobre vectores portadores. 

La dilución 6ptima utilizada para los sueros fue de 1:40, esta 

dilución Se tomo como estándar al realizar las pruebas contra cada agente 

debido a que de esta manera se analizan los sueros bajo un mismo criterio 

de C9ncentraci6n de anticuerpos y se realizan los análisis con mayor 

velocidad y a un menor costo, comparado al utilizar una dilución diferente 

de los sueros para cada antígeno ya que se requiere de mayor tiempo y 

material al hacerlo de esta fODma. Asir después de realizar ensayos 

previos, se encontró que la dilución 1~40 nos da una concentración 

aceptable de IgG y nos evita los efectos inmunol6gicos conocidos como 
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"prozona y postzona" al realizar un ensayo inmunológico como el 

ELISA. (2,8,16,17,18) Sin embargo, el objetivo de estE! estudio fue Conocer 

la presencia o ausencia de agentes infecciosos dentro de una población 

animal a través de la respuesta de anticuerpos contra estos agentes 

ocasionada por infección, es decir, los resultados se basan en la reacción 

inmunológica que pudieran presentar los animales contra cada agente y no 

en la intensidad de esta reacción interpretada por el titulo de 

anticuerpos, además de que no fue necesario conocer si los animales 

estaban realmente enfe~s o no, ya que únicamente se requirió conocer si 

existia respuesta específica de anticuerpos. 

Algunos de los antigenos usados para la prueba de ELISA, son 

preparaciones semi-purificadas. La ventaja de utilizar estas preparaciones 

dentro de un estudio epidemiOlógico, es que un suero puede ser monitoreado 

para detectar anticuerpos contra agentes de enfermedad dentro del nivel de 

género, abarcando la multitud de especies existentes dentro de este. Por 

ejetIi?lo, el antigeno utilizado de Leptospira interrogans serovar hardjo 

fue seleccionado para este proyecto, ya que es la serovariedad más común 

en el ganado. Este antígeno también detecta anticuerpos contra L. pomona y 

otras leptospiras que pueden infectar el ganado. 

SEROPREVALENCIA GENERAL. 

El estudio seroepidettúo16gico de ovinos mostró evidencia de 

exposición a los antigenos en los animales, los cuales no recibieron 

ninguna vacunación contra los agentes infecciosos utilizados por lo que 

se elimina el factor de confusión de respuesta vacunal. Además al momento 

del estudio no se presentaron brotes de enfermedad por lo que se asume se 

muestrearon anímales clinicamente sanos. Cabe sefialar que los ovinos del 

CEIEGT convivian en pastoreo con algunos bovinos, por lo que estos 
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pudieron servir de reservorios de los agentes infecciosos y los ovinos 

pudieron ser susceptibles de transmisión de algunos de los agentes en 

cualquier momento de su vida. 

Con base a los resultados obtenidos de seroprevalencia general, la 

mayor seroprevalencia encontrada en todo el estudio fue para el virus de 

Lengua Azul y para el NYcabacterium avium subsp pdratuberculosis, lo cual 

confinna 10$ estudios que hay con relación a estos agentes en el trópico 

mexicano y su marcada estacionalidad en los meses de enero y febrero 

(final de la estación fría y húmeda) para el caso de Lengua Azul. (2) 

El diagnóstico del Mycobacterium aviurn subsp paratuberculosis por 

medio de técnicas serológicas en estados tempranos de infección puede 

dificultarse, debido a que es difícil detectar anticuerpos ya que induce 

una respuesta primaria inmunomediada por células, pero técnicas como el 

ELISA y la Irununodifusi6n en Gel Agar (AGIO) han demostrado tener alta 

sensibilidad y especificidad para detectar infecciones crónicas y 

confirmar el diagnóstico en casos clinicamente detectables, por lo que se 

asume que la alta seroprevalencia mostrada contra este agente en este 

estudio supone una larga exposición al antigeno. (13,20,21) La lotificación 

de los animales y el método de pastoreo rotacional intensivo pudieron 

influir en la diseminación del agente, ya que se ha encontrado que la 

persistencia de esta bacteria en el medio ambiente es elevada y que la 

principal vía de transmisión son las excretas de an~les infectados, por 

lo que se cree que los animales que se introdujeron a un potrero a 

pastorear pudieron tener contacto con las excretas de los animales que 

pastorearon anteriormente y llegaron a ínfectarse aún después del tiempo 

transcurrido entre pastoreo y pastoreo, aunado a esto la permanencia de 

animales enfennos subclinicamente dentro del rebaño y que no han sido 
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detectados y continúan diseminando el agente entre toda la población de 

estudio. (22,23) Carter GR, menciona que la frecuencia de casos subclínicos 

que están eliminando al microorganismo de manera intermitente puede llegar 

hasta 15%. (24) Cranwell M.P., menciona que la enfermedad puede llegar a 

establecerse en el rebaño y permanecer sin detectarse, causando problemas 

productivos de baja conversión de alimento y ganancias de peso, 

reflejándose con bajas pérdidas económicas inicialmente hasta que llegan 

a ser progresivamente significativas hasta 5% cada año 

aproximadamente" (25) 

Es importante mencionar un caso de paratuberculosis en un ovino del 

CEIEGT en agosto de 1998. El ovino era parte del rebaño del CEIEGT al 

realizar el presente estudio y con el tiempo manifestó signos de 

enfennedad y posteriormente murió. Se le realizó la necropsia y por los 

hallazgos y la historia previa se sospechó de un caso de paratuberculosis, 

10 cual se confirmó con el estudio histopatol6gico postmortem realizado 

por el Departamento de Patología de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia de la UNAM y cuyo registro es N98-305. Este caso confirma la 

utilidad de los estudios epidemiológicos sobre el conocímiento de las 

enfermedades existentes y su comportamiento dentro de una pOblación, ya 

que por medio del presente estudio se pudo orientar el diagnóstico de la 

enfermedad debido a la alta seroprevalencia demostrada por la población. 

El virus de lengua azul se considera endémico, por haber sido 

reportado anteriormente y además de ser transmitido por vectores insectos 

(CUlicoides spp), que proliferan en condiciones de calor y hLn1ledad 
.. " 

replicando y transmitiendo el virus, condiciones que son representativas 

del sitio de estudio. Sin embargo, mostró una seroprevalencia moderada, 

este valor puede estar influenciado por el momento de realizar el muestreo 
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(mes de octubre), ya que las condiciones climáticas presentan la entrada 

de la estación fría en donde hay una disminución del vector o permenece en 

periodo inactiva. Asimismo se puede deber a una respuesta tardía a la 

infección ya que el jején presenta una fuerte actividad en el trimestre 

anterior (estación caliente y húmeda) creando una respuesta inmune 

posterior. Estudios previos indicaron una alta seroprevalencia contra este 

agente en el trópico Mexicano, aunque el virus ya ha sido aislado, no sé 

han observado cuadros de la enfermedad. (2,26,27,28) Weitzman, et al, 

mencionan la importancia de la enfermedad en paises camo Nigeria y 

Sudán. (29) 

Baja seroprevalencia se observó para Leptospira interrogans ser. 

hardjo y el virus de Diarrea Viral Bovina. Estos valores se debieron 

posiblemente en el caso de L. hardjo a las medidas preventivas y control 

zootécnico sobre el rebafio y los factores de transmisión del agente y su 

persistencia en el medio que son contrarios o desfavorables debido a las 

condiciones ambientales a las cuales está sujeta la población y por lo 

tanto se autoregula la infección. Estudios previos confinnan la an;>lia 

difusión que tiene este agente y su relación con las actividades de manejo 

y las condiciones ambientales indicando la seroprevalencia en el trópico 

húmedo de México y también en todo el territorio Nacional, además existen 

estudios de su prevalencia en diversas partes del mundo. {2, 7,30,31) 

Para el caso de DVB concuerda con lo publicado en estudios previos 

donde se encontró baja seroprevalencia para este agente en ovinos. (31) 

Varios autores como Gillespie et al, reportan su similitud antigénica con 

los virus que causan enfermedades mucosales en bovinos. (33) La cerrada 

relación con el virus de la Enfermedad de la Frontera (Border Disease) ha 

sido descrita por varios autores, y algunos consideran que son idénticos 



24 

(ambos son del género Pestivirus y de la familia Togaviridae) y mencionan 

su importancia ya que los ovinos son "sensibles" a estos dos agentes por 

lo que no se puede descartar una respuesta asociada a la infección por 

este agente. (7,34) 

En cuanto a l?H también mostró una baja seroprevalencia. Esto pudo 

re~lejar el estado de bienestar de los animales y el control de la 

infección, se le considera a este agente un oportunista en infecciones 

respiratorias desencadenadas por virus relacionados con las condiciones de 

estrés. También pudo deberse por la época del año en la que se llevó a 

cabo el muestreo, pues este agente prolifera más en la estación fria donde 

los animales se sujetan a estas condiciones produciendo una 

inmunosupresión, asociándose con problemas neumónicos agudos y algunos 

estados crónicos de infección. (35,36) Se tienen estudios de la prevalencia 

en México y su importancia en las enfennedades respiratorias en 

ovinos. (7,37) 

Valores de muy baja seroprevalencia presentaron PM, CF, PI3, eL, BA, 

5T, VHBl, TG Y 80. En el caso de BE se tienen pocos estudios en México, 

carrillo GD. sefiala resultados de muy baja seroprevalencia en altiplano, 

esto indica que la espiroqueta se puede transmitir por garrapatas tanto en 

climas frias como en el trópico, o tal vez se debe a la procedencia de 

animales comprados en climas diferentes que aun tienen respuesta ínmune al 

agente o s~lemente reacción cruzada con otras Borrelías como B. 

cariaceae. (7) 

Para el caso de PM se sabe que está asociado a problemas neumónicos 

como agente secundario al igual que PH y algunas veces como agente 

primariO de infección bajo condiciones que favorecen su proliferación como 
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climas fríos y hacinamiento, lo cual explica su baja seroprevalencia en 

este estudio, debido a que estos animales no se encuentran bajo 

confinamiento. Además el valor obtenido, de alguna manera refleja la 

condición considerada como normal en el estado de salud del rebaño, debido 

a la correlación existente entre la dinámica pcblacional de la Pasteurella 

y la intensidad de la respuesta inmune a la infección. 

Se sabe que CF es un agente que causa abortos y principalmente 

afecta a ovinos que se encuentran bajo confinamiento parcial o total, 

debido a que bajo estas condiciones la transmisión es más efectiva a 

través del agua y alimento contaminados, considerando también su 

incapacidad de diseminación venérea en la especie ovina. (38) Berg RL, et 

al, reportan que C. fetus subsp jejuni fue la principal causa de aborto 

en ovinos en el oeste de Estados Unidos, y Delong WJ, et al, mencionan que 

este agente fue predaninante dentro del género C'aIlpylobacter sfP asociado 

a abortos en ovinos. (39,40) 

Para el caso del virus de PI3, el valor encontrado posiblemente se 

debe también a la época de muestreo y posiblemente a las condiciones de 

manejo y ambientales dentro de la explotación mencionados anteriormente~ 

ya que está asociado a problemas neumónicos en borregos que se encuentran 

sujetos a cambios bruscos de temperatura y/o a confinamiento, en donde 

existe mala ventilación y altas concentraciones de amoniaco lo que provoca 

parálisis ciliar y favorece la entrada y establecimiento del virus. Kandl 

SAo y Parihar NS. mencionan la i..rrportancia de los dafios neumónicos 

producidos por el virus. (41) Existen varios estudios sobre el aislamiento 

del virus en ovinos en diversas partes del mundo y su importancia en las 

diversas especies sensibles a este. (31,42) 
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En el casa de BA y BO mostraron valores de muy baja seroprevalencia 

posiblemente debido a los programas de control del centro y de campaftas 

ganaderas regionales y federales de control así como el reemplazo de 

sementales. (6,?) Sin embargo, existen animales positivos que son un factor 

de riesgo, en la transmisión a los demás animales y por lo tanto son un 

potencial peligro para el control y erradicación principalmente de BA.{43} 

En cuanto a CL y ST los resultados encontrados posiblemente se relacionen 

directamente con las condiciones medioambientales que de alguna manera 

limitan su transmisión y diseminación dentro del rebario, ya que estos 

agentes prevalecen más dentro de sistemas intensivos. (16,44,45) 

En el caso de VHBl el valor encontrado refleja sin duda la 

exposici6n al agente y la capacidad de producción de anticuerpos 

presentada por los animales muestreados. Esta exposición posiblemente se 

debe a que algunos de los ovinos convivían con bovinos al memento del 

pastoreo y es entonces cuando se realizó la transmisión. Sin embargo, no 

existen evidencias de casos clinicos de enfennedad causada por este virus 

y algunos autores hacen mención de que los ovinos son menos susceptibles 

que los bovinos y los caprinos al virus Herpes Bovino Tipo 1, además en un 

estudio realizado en ovinos no encontraron evidencia serológica de 

anticuerpos contra este virus. (3,31) 

~IA ECI\ IDAD Y S1!:lfl:). 

~: 

Bacterias: El valor más alto para este estrato, lo obtuvo 

Mjrcobacterium avüun subsp. paratlJberculosis y este se puede deber a una 

exposición del agente en forma constante con las madres, por lo que se 

piensa puede ser una respuesta irunune pasiva ya que se menciona que los 

animales se infectan en los primeros seis meses de vida y posteriormente 
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desarrollan la inmunidad. Algunos autores mencionan que es dificil 

detectar anticuerpos en estados tempranos de infección. (21,22) 

Contra PM los machos presentaron una seroprevalencia moderada y las 

hembras una muy baja seroprevalencia. Aunque no se estableció diferencia 

por sexo, se podría argumentar que los machos fueron menos resistentes a 

la infección que las hembras. Es en este estrato donde se presentaron 

valores correspondientes a una mayor infección, lo cual se puede asociar a 

la edad de los animales, ya que los corderos pueden reflejar un estado de 

innrunidad pasiva y además se infectan a temprana edad y des.arrollan 

respuesta inmune a mayor edad. (37) 

En el caso de PH se encontraron diferencias entre el mismo sexo por 

estratos y entre machos y hembras por estrato observándose una respuesta 

mayor en estos animales para este agente que para PM. La inferencia de 

esto, es que la PH tiene mayor capacidad infectante y de montar una 

respuesta en estos animales. {43) 

Para el agente de LH, en las hembras en particular se encontró baja 

seroprevalencia y en los machos muy baja. Es posible que la infecci6n no 

se estableciera en la mayorla de los animales jóvenes, debido a las 

condiciones de manejo y ambientales que se existen en la explotación, ya 

que en los demás estratos se encontraron prevalencias similares contra 

este agente. 

Para los casos de BB, ST Y CF obtuvieron la más baja 

seroprevalencia, lo cual indica una respuesta calostral contra estos 

agentes y además algunos antigenos se aamienzan a reconocer a los 3 meses 

de edad fetal. IOsbom, 1970). 
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Los resultados de BA y SO reflejan las actividades de la campaña de 

erradicación de la brucelosis ya que estos agentes resultaran con una 

respuesta de cero en este estrato. 

Virus, riquetsias y parásitos: El agente que obtuvo una mayor 

respuesta fue BTV no obstante se observo una seroprevalencia baja. Esto 

puede reflejar lo que se ha venido describiendo acerca de la prevalencia 

del vector en el trópico húmedo y de la susceptibilidad de los ovinos 

hacia este agente. 

En los casos de DVB, BHV1, PI3, CL, Y TG mostraron una muy baja 

seroprevalencia. En el caso de OVE, se refleja una respuesta posiblemente 

de anticuerpos calostrales, ya que en ambos sexos se encontró similitud en 

la prevalencia. Este hallazgo puede confirmar la susceptibilidad de 

infección contra este virus o contra el de la "Enfermedad de la Frontera", 

por su similitud antigénica. 

En el caso de VHBl, no se encontraron machos corderos positivos y en 

las hembras se encontró muy baja seropreva1encia contra este agente. Estos 

resultados en corderos son similares a los resultados de los demás 

estratos, en donde no se encuentra ningún macho positivo. En la evaluación 

de PI3, las corderas resultaron negativas, pero se encontró en los machos 

muy baja seroprevalencia. Estos resultados concuerdan con otros de 

estudios previos, en donde no se descarta la susceptibilidad de infección 

por estos agentes en los ovinos, pese a los datos obtenidos. (32) 

El caso de eL, es similar al de PI3, inclusive para todos los demás 

estratos y se atribuye que estos resultados se relacionan con el manejo y 

clima. 



29 

En el análisis de TG, es en este estrato donde se encontraron 

valores aunque muy bajos pero positivos a la infección, en ambos sexos. Se 

cree que esté inq)licada la inmunidad pasiva, ya que no hay más animales 

posi ti vos y posiblemente sus madres no entraron en el, muestreo de este 

estudio, pero gracias al IOOnitoreo pudimos observar la, seroprevalencia de 

este agente en la explotación. 

nrs~: 

En este estrato la población también se dividió por sexos, sin 

embargo, debido a que el muestreo fue aleatorio simple, solamente se 

obtuvo la muestra de un macho en desarrollo. Esto debido a que en la época 

del muestreo se hablan vendido los animales que terminaron la etapa de 

crecimiento y en su mayoria eran machos. Es por esa razón que en la 

mayoría de las pruebas estadisticas no se pudieron efectuar reglas de 

ajuste muestral al conparar las frecuencias de cada antigeno para la 

variable sexo, por tal motivo en este estrato se teman los valores como 

una población uniforme en cuanto a esta variable. 

Bacterias: La mayor respuesta la obtuvo MP con una alta 

seroprevalencia, lo cual refleja el estado de infección por este agente y 

su distribución en la población muestreada. Estos resultados confirman la 

patogenia de la infección, ya que en esta etapa se puede detectar la mayor 

prevalencia de la respuesta humoral hacia el agente.. ya que en estos 

animales pudo darse la infección en los primeros meses de vida y en este 

estudio se observa la respuesta a tal infección. 

En los casos de BO, Lf{ Y ST mostraron resultados de muy baja 

seroprevalencia. En el caso particular de BO, estos valores se presentan 
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por las hembras de este estrato exclusivamente, siendo negativas los 

valores para el resto de la población. Debido a que las borregas son 

resistentes a la infección por B. avis y a que los valores generales 

deroostraron una seroprevalencia menor al 2%, se podría sospechar de que 

estos resultados son falsos positivos. (44) 

En el caso de LB, se observa que los animales en desarrollo son 

animales que presentan más resistencia que los corderos, debido a que 

muestran resultados mas bajos. Por otra parte, podria ser que han ido 

perdiendo los anticuerpos calostrales y por las condiciones de manejo no 

han rostrado evidencia de contacto COn el agente, puesto que en los 

adultos sí se presenta esta evidencia por valores más altos obtenidos. 

Los valores tan bajos de respuesta sero16gica contra el agente ST en 

este estrato, confiDma la tendencia negativa que ha venido presentándose. 

Esto se confirma con los resultados negativos obtenidos en los animales 

adultos. 

Los agentes BS, PH, BM, Y CF, mostraron una respuesta de cero 

seroprevalencia. Puede ser que haya desaparecido la irununidad materna, y 

están en vias de infectarse puesto que en los adultos se enCOntró 

respuesta a la infección o que no tenian sus madres anticuerpos en el 

calostro. Por otra parte, se puede inferir que es una resistencia a la 

infección, ya que se sabe que EN y eF, pueden ser flora nonnal, 

considerándose PH camo menos frecuente y en este rango de edad los 

animales son menos susceptibles que los más jóvenes a la infección por 

éstos agentes si compararnos ambos estratos. Además, en el caso de BS, se 

podria mencionar la resistencia natural de los ovinos a la infestación por 

garrapatas que son transmisoras de este agente y que consecutivamente a 
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medida que van creciendo desarrollan más resistencia. (48,49,50) 

Virus, Riguetsias y Parásitos: Al igual que en los corderos fue BTV 

el que obtuvo el resultado de mayor seroprevalencia, sin embrago en este 

estrato fue baja. No obstante en los adultos estos valores amnentan, 

mostrando asl que la dinámica del agente se relaciona con el 

establecimiento de la respuesta inmune dentro de la poblaci6n# 

Los agentes ova, BHVl, PI3, Y eL mostraron una seroprevalencia muy 

baja. Esto puede ser debido tal vez a la respuesta irunune materna que en 

algunos casos todavia se mantiene o debido a infecciones en edades 

tempranas mostrando en esta etapa la respuesta a esa infección. 

Continuando con la explicación anterior sobre la respuesta hacia los 

agentes DVB, PI3, BHV1, en este estrato se mantiene similar esta 

respuesta, demostrando que si hubo infección aunque con baja intensidad. 

En esta etapa los animales han mostrado que el agente TG no ha 

tenido contacto con los animales, ya que la inmunidad pasiva se pierde a 

los tres meses y no se ha observado respuesta de anticuerpos, que en dado 

caso seria evidente de haber tenido contacto. Este resultado constituye 

una notable evidencia del control de otra fauna (como gatos) que se tiene 

en la explotación. 

PRalUXléN. 

En este estrato se incluyen a todas las hembras adultas mayores de 

24 meses y 10 sementales de la misma edad. Las hembras se integraron 

indistintamente en un grupo dentro de este estrato sin considerar su 

estado fisiológico (gestante o no gestante), grupo que más adelante se 

subdivide para realizar comparaciones entre subgrupos. 
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Bacterias: En estos anímales también se observó el mayor resultado 

para MP, mostrando una alta seroprevalencia representando el estado 

general de infección en la población moni toreada. A pesar de que en los 

sementales se presentó una alta seroprevalencia y en las hembras mediana 

seroprevalencia contra este agente, se realizó la prueba de ajuste debido 

a la diferencia muestral y no se encontraron diferencias significativas 

por sexo (P>O.OS). 

Para 105 casos de PH, CF, y U! hubo un incremento con respecto de 

los animales en lactancia y desarrollo, debido probablemente a que en esta 

etapa las animales sOn adultos y han tenido una mayor exposición a estos 

agentes y desarrollado una inmunidad más patente, respuesta que se observa 

por una infección crónica o por reinfecciones consecutivas ~ En los casos 

de PH Y CF no se mostró diferencia estadística, sin embargo, en el caso de 

LH se mostró una evidente diferencia (P<O.OS) por sexo, siendo el caso 

único de diferencia por sexo en la respuesta serológica hacia todos los 

agentes. Esta diferencia radica en que los machos presentaron datos de 

alta seroprevalencia y las hembras presentaron moderada seroprevalencia. 

La explicación sería que los sementales recibían un manejo diferente a las 

hembras, como alimentación a base de concentrados en su mayoria y 

semiestabulaci6n, siendo mayor el riesgo de contagio y de infección al 

acicalarse entre ellos mismos y convivir dentro de un mismo espacio 

reducido, prevaleciendo así el agente en este pequefio grupo con mayor 

intensidad. (24) 

El caso de BB, demuestra que en ovinos adultos la resistencia a la 

infestación por garrapatas está bien establecida, además de las medidas de 

control de estos vectores en la explotación. (50) Los valores tanto de 
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hembras como de sementales no tuvieron diferencia significativa. 

Los agentes EA y fM oostraron una seroprevalencia muy baja. En el 

caso de BA posiblemente se debe a las medidas sanitarias y de la caIrpafia 

para la erradicación de este agente. Sin embargo, la existencia de 

animales positivos dentro de la explotación son factores de riesgo para sU 

transmisión, sobre todo siendo los animales en producción los que debieran 

presentar datos con prevalencias menores. 

COn respecto a PM, se sabe que es un agente que prolifera bajo 

condiciones de estrés y los animales adultos son más resistentes a estos 

factoree. En este caso, los sementales presentan una mayor resistencia ya 

que no hay machos positivos. 

Los resultados de BO y ST, demuestran la tendencia de 

seroprevalencia negativa. En el prbner agente, se confirma la resistencia 

que presentan las hembras a la infección y la baja infectividad en los 

machos demostrándose por la seroprevalencia de cero para BO. 44 En el caso 

de ST, confirma que este agente tiene mayor distribución y establecimiento 

en animales bajo sistemas intensivos o semi-intensivos. (49) 

Virus, Riquetsias y Parásitos: Fue BTV el que presentó una 

seroprevalencia alta. Esto termina por confirmar la prevalencia del agente 

dentro de la región en la que se encuentra la explotación. (2) 

La respuesta de machos y hembras adultos hacia DVE demuestra que 

tienen una inmunidad reforzada hacia la constante exposición al agente. 

sin embargo esta exposición no es muy intensa ya que obtuvo una 

seroprevalencía moderada. 
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En los casos de PI3, CL e VHBl mostraron una seroprevalencia muy 

baja. Esto refleja la condición de prevalencia de estos agentes en la 

población muestreada, ya que en todos los estratos de clasificación se 

presentaron valores similares. Estos resultados posiblemente muestren la 

prevalencia de estos agentes en ovinos bajo condiciones de trópico, pues 

se han reportado tendencias positivas en condiciones de clima templado en 

ovinos. Esto reafirma la susceptibilidad a la infección en ovinos por 

agentes que afectan a bovinos, pero dependiendo de las condiciones en que 

se establezca la infección. (32) 

Los datos de cero seroprevalencia contra TG, indican que este agente 

tiene una tendencia negativa en toda la población. 

SEROPREVALENCIA POR ESTADO FISIOLÓGICO: 

En esta estratificación se incluYE;;n comparativamente a las hembras 

gestantes y no gestantes del estrato de animales en producción. La 

seroprevalencia encontrada entre ambas está influenciada por la misma 

gestación, la lactación, la edad y el número de gestaciones, ya que estas 

condiciones producen diferencias en la respuesta inmunológica de estos 

animales. 

Bacterias: La roayor respuesta la obtuvo MP. Este agente es el que 

mayor seropreva1encia ha obtenido en las diferentes estratificaciones de 

todos los animales y en las hembras adultas gestantes y vacías obtuvo una 

seroprevalencia moderada. Posiblemente debido a que las hembras adultas 

han generado una irununidad más consistente debido a la cronicidad de la 

infecci6n. No hubo diferencia significativa por estado fisiológico 

{P>().OS}, lo que explica que posiblemente se haya creado tolerancia a la 
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infección y no se observan evidencias de inmunodepresión por la 

gestación, siendo la misma respuesta para las hembras adultas. (21,24) 

El agente PH mostró una seroprevalencia moderada en la hembras 

adultas y no hubo diferencias significativas para la condición 

fisiológica. Esta respuesta se ve incrementada en comparación con las 

hembras de los demás estratos, lo cual indica que este agente tiene mayor 

infecciosidad que el agente de tM siendo los dos del mismo género. ya que 

EM mostró una seroprevalencia de cero en hembras vacías y moderada en 

gestantes, habiendo diferencia significativa por la variable estado 

fisiológico (P<O.OS). Esto hace suponer que en este caso si se ve 

inmunocomprometido el animal por la gestación, disminuyendo sus defensas 

primarias permitiendo el establecimiento de la infecci6n. (36) 

En el caso de CF I se observaron valores similares de baja 

seroprevalencia para hembras gestantes y vacias y esta respuesta es mayor 

que en los estratos anteriores. Para el agente BB, las hembras gestantes 

mostraron una seroprevalencia moderada y las vacías una baja 

seroprevalencia, no obstante no hay diferencias significativas. Esto hace 

suponer que la edad es un factor importante en la capacidad de respuesta a 

la infecci6n. Se ha reportado que CF puede estar involucrado en casos de 

abortos esporádicos, en hembras que pueden seguir pariendo 

normalmente. (37) 

En el caso de BA, las hembras vacías mostraron baja seroprevalencía 

y las gestantes muy baja seroprevalencia, sin embargo no hubo diferencia 

estadística. En este agente cabe mencionar la importancia de encontrar 

animales poSitivos, por sus implicaciones sobre la producción y sobre todo 
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con la salud pública. No obstante, conforme se avance en el control de 

este agente se podrán observar datos más satisfactorios. En resumen, el 

hecho de encontrar el menor número de casos en las hembras gestantes, se 

observa menor riesgo por la infección si se compara con los casos de 

hembras vacias. 

Las hembras adultas vacías mostraron una seroprevalencia moderada 

para LR y las gestantes una baja seroprevalencia, no hubo diferencia 

significativa. En este agente se puede observar un riesgo de infección en 

hembras gestantes por su implicación en abortos de ovejas. (47} 

En las hembras adultas gestantes y vacias no se encontraron datos 

positivos contra BO y ST, confirmando lo que se ha venido planteando 

anteriormente. 

Virus, Riguetsias y Parásitos; Aqui el agente con la mayor respuesta 

encontrada fue BTV como en los demás casos, con una seroprevalencia 

moderada para las hembras gestantes y alta para las vacías. Estos valores 

indican nuevamente la presencia del agente y del vector bajo las 

condiciones climáticas de la explotación. En hembras gestantes el riesgo 

latente de infección es la multiplicación del virus en el feto causando 

ananalias congénitas. (25) 

El virus de OVE mostró una seroprevalencia también moderada para las 

gestantes y baja para las vacías, presentando un incremento con respecto 

de los animales en desarrollo, debido tal vez a la edad y a la condición 

fisiológica en la que estan las hembras gestantes. 
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Los agentes BHVl y PI3 mostraron una seroprevalencia muy baja. 

Estos valores reflejan el estado general de la seroprevalencia en toda la 

población muestreada. Sin embargo, las hembras vacias no presentaron 

serorrespuesta y las gestantes sí en el caso de BHVl, demostrando la 

relación del estado fisiológico con la respuesta inmune aunque en baja 

intensidad. 

En el caso de TG la seroprevalencia fue de cero. En las hembras 

gestantes eL no tuvo seroprevalencia, pero las vacias la presentaron muy 

baja, observándose nuevamente la tendencia negativa de ambos agentes. 

Las diferencias estadisticas encontradas entre los estratos de 

COrderos y desarrollo para los agentes MP, PH Y PM se pueden deber a la 

inmunidad materna que se va perdiendo con la edad. Considerando que no hay 

diferencias entre seroprevalencias para los demás agentes se puede 

explicar que la mayoria resultó con bajas prevalencias para cualquier 

estrato y los más prevalentes demuestran su persistencia dentro de la 

población no importando la edad. 

Las diferencias entre el estrato de corderos y de producci6n para 

CF, LH, BTV Y TG se pueden deber a la díferencia de edad entre ambos 

estratos considerando la producción de anticuerpos. AW1ado el resultado 

general de seroprevalencia de estos agentes que representa el reflejo de 

su presencia dentro de la población observándose por cada estrato de edad. 

La misma explicación sería para los estratos de desarrollo y producción en 

donde las diferencias encontradas se deben prinCipalmente a la edad 'i

posiblemente al estado fisiológico, ya que el estrato de producci6n en su 

mayoria son hembras. 
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Bacterias: Para el caso de MP, en los estratos de desarrollo y 

producción la seroprevalencia contra este agente se encuentra moderada, lo 

cual nos indica que hay una disminución de la prevalencia considerando la 

respuesta irunt.U1e montada conforme avanza la edad. Esto se puede deber a 

que los animales al convivir con el agente progresivamente desarrollan una 

~tolerancia inmunológicá' y la infección se hace crónica. (21,24) 

Los agentes LH y PH obtuvieron valores de baja seroprevalencia~ Para 

el caso de LH estos valores se pueden deber a las medidas de control 

realizadas e.n el centro y a que los potreros no se anegan evitando asi 

estancamientos de agua aunado a la ausencia de animales silvestres como 

venado, mapache, zarigUeyas, a:r:madillos, ardillas y otros reservarlos 

reflejándose en una baja de la prevalencia del agente en el medio. 

Venkatararnan et. al. f mencionan que los ovinos son considerados 

relativamente resistentes a la leptospirosis. (46) 

Para el caso de PH las hembras en general, muestran cierta 

"resistencia natural" a este agente, debido a que es f~ora nonnal y su 

patogenicidad cano agente primario se revela a través de un estado de 

inmunodepresión temporal causado prinCipaLmente por estrés. Sharma, et al, 

menciona que los brotes de pasteurelosis neumónica ocurren en los meses de 

mayo, junio y julio por las condiciones de manejo a que son sujetos los 

animales corno vacunaciones, desparasitaciones, etc., en estos meses. (47) 

Aunque las condiciones de alimentaci6n y actividades de manejo cama 

posibles causas de estrés reducen la resistencia del animal al agente y 

eso determina la estacionalidad de la enfermedad. Suárez GF, et al, 

mencionan la transmisión y proliferación del agente principa~ente en 
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sistemas intensivos y por cambios drásticos en la dieta que son factores 

productores de estrés. (48) 

Los agentes infecciosos que presentaron la seroprevalencia más baja 

en las hembras fueron: BB, CF, SA, PM, ST, y 80. Esto refleja la condición 

general de toda la población. 

En el caso de se la seroprevalencia muy baja que presentó pudo 

deberse al control y resistencia de los ovinos a las garrapatas Ixodes 

ricinus que son vectores de la espiroqueta. (49) En los casos de CF, se 

puede explicar por los manejos generales del rebaño y su baja diseminación 

por la heces ya que es un agente muy frágil al medio ambiente. En los 

casos de BA Y BO, se observan los resultados que reflejan el control de 

estos agentes por los manejos reproductivos del rebaño, además de la 

carrt'afia contra la brucelosis. Aunque los valores de SO en las hembras no 

son de gran relevancia, debido a que no se presenta riesgo de enfermedad 

en ellas a pesar de la infección. Algunos autores mencionan la importáncia 

de la brucelosis y su prevalencia en México y otros paises. Tamayo, et 

aL I reportan una seroprevalencia para hembras de 1. 02% contra BO, en 

varias regiones de Chile. (50) 

Para PM la muy baja seroprevalencia se pudo deber a que se menciona 

que esta bacteria se multiplica bajo condiciones estrés y confinamiento 

causando enfermedades crónicas graves en ovinos. Blanco Viera, et al, 

señala que es P. multocidd la más común en neumonias en ovinos, siendo el 

serotipo "pt' el de mayor frecuencia, no encontrando diferencias entre 

sexos. {36} 
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Para ST se puede explicar que este agente se encuentra más 

implicado en condiciones intensivas y por alimentos contaminados como la 

harina de carne y hueso. (44) 

Virus, Riguetsias y Parásitos: En estos agentes no se obtuvieron 

"altas seroprevalencias". El virus de Lengua Azul (BTV) obtuvo una 

respuesta moderada distribuida en proporciones símilares en todos los 

estratos de la población de hembras, lo que refleja la prevalencia del 

agente y del vector. (25,26) 

Baja seroprevalencia obtuvo DVB, esto posiblemente a que los 

animales conviven en pastoreo con algunos bovinos y además se pudo deber .a 

una posible respuesta contra el virus de la Enfermedad de la Frontera 

(Border oisease) debido a la similitud que comparten ambos virus y a la 

susceptibilidad de los ovinos frente a estos agentes. (31) 

La seroprevalencia más baja la obtuvieron PI3, VHBl, eL y TG. Para 

el caso de PI3 se sabe que es un virus que afecta a ovinos, pero 

principalmente a los bovinos en los cuales desencadena el complejo 

respiratorio. Este padecimiento no es tan frecuente y severo en los 

ovinos, además de que la asociación con los otros agentes que causan el 

cuadro en este estudio obtuvieron baja y muy baja aeroprevalencia, por lo 

que la presencia de PI3 no representa un problema serio. {SI, 52) Brako EE, 

et al, reportan el 100% de animales seropositivos a este agente en un 

estudio serológico realizado en Louisiana EVA. Otros autores mencionan la 

importáncia y la distribución del agente en todo el mundo. (31) 

En el caso del agente de VHBl tuvo una muy baja respuesta de 

anticuerpos, posiblemente debido a que los animales conviven en pastoreo 



41 

con bovinos corno se ha mencionado anteriormente y la inrnuníctad adquirida 

pudo ser transmitida por sus madres, ya que son animales menores de 24 

meses los que presentaron valores positivos (anticuerpos calostrales). 

La seroprevalencia contra eL se puede explicar con una exposición 

esporádica de los animales hacia el agente, ya que las condiciones d.e 

campo no son favorables para el desarrollo del mismo. Anderson lE, et al., 

mencionan la importáncia de abortos por Chlamydia psittaci. (13) 

Para el caso de TG se pudo deber a una inmunidad pasiva, ya que las 

hembras positivas son de 2 a 3 meses de edad y todas las hembras restantes 

son seronegativas. Cabe aclarar, que en este estudio las hembras adultas 

muestreadas no son las madres de las corderas que se muestrearon y 

resultaron positivas a TG. 

Las diferencias estadisticas encontradas entre las hembras de los 

diferentes estratos, son un reflejo de la edad debido a que se presentan 

más entre las hembras de producción que son las de más edad y por lo tanto 

van creando más anticuerpos que las jóvenes. 

Moc:Iloe: 

Bacterias: La respuesta más alta la obtuvieron MP y LH con una 

seroprevalencia moderada. Esto se explica debido a que la infección por MP 

no necesariamente presenta signos y asi puede pasar desapercibida, por lo 

que su diseminación no está controlada. La mediana seroprevalencia por 

este agente, Se puede deber a que los animales no están en confinamiento y 

por lo tanto el riesgo de infecci6n disminuye, además de que un tercio de 

los machos muestreados son adultos. Sin embargo, carilla GD., reporta una 

seroprevalencia de cero contra MP en ovinos machos estabulados detectados 
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por la prueba de ELISA. (7) 

El resultado de LH se pudo presentar por una exposición de los 

animales al agente en algún momento de su vida y fueron desarrollando 

inmunidad, ya que son los machos adultos (sementales) 10$ que presentaron 

una seroprevalencia moderada contra este agente. AUnque la espiroqueta se 

elimina por orina no representa un problema de diseminación por empadre en 

el rebafto, ya que se realiza inseminaci6n artificial en este centro desde 

1994 y no se conocen estudios sobre eliminación por semen en el caso de 

los ovinos~ 

Valores de baja seroprevalencia los presentaron EM, PH, CF y BB. En 

el caso de PM y PH, se pudieron presentar estos resultados por inmunidad 

pasiva, ya que los corderos machos son los que tienen en su mayoria la 

seroprevalencia contra este agente, además de que 105 jóvenes son más 

susceptibles a las condiciones de estrés con las cuales se relaciona la 

presentación de enfermedad por este agente. (46) 

Para CF se estima que los resultados reflejan una respuesta de 

infecci6n en los machos durante su vida al igual que LH pero en menor 

grado, ya que son los sementales (animales viejos) los que muestran la 

seroprevalencia contra este agente. Además de que este agente se encuentra 

más prevalente en sistemas de confinamiento como lo reflejan los 

resultados de Carrillo GD. (7) 

En el caso de SB se pudo deber a una respuesta inmune pasiva, ya que 

los corderos machos tienen la mayor seroprevalencia contra este agente, 

además de que el control de garrapatas' transmisoras del mismo está en 

forma permanente en el centro. (4) 
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El valor de seroprevalencia muy baja lo obtuvo ST. Fueron 

seronegativos en el caso de BA y SO . La bacteria ST pudo mostrar estos 

valores debido a que es considerada prevalente en explotaciones intensivas 

y con manejos que producen estrés corno cambio de alimento, destete, etc., 

además de que se incrementa el riesgo con alimentación de harinas de 

origen animal. (44) Para los casos de BA Y BO la seroprevalencia de cero 

refleja las actividades de campaftas ganaderas contra la bruoelosis. (5) 

Virus, Riguetsias y Parásitos: El valor de mayor respuesta con una 

seroprevalencia moderada lo obtuvo BTV. Esto se explica por la prevalencia 

del artrópodo transmisor del agente en el trópico húmedo de México. (2) 

El valor de baja seroprevalencia lo'mostr6 CL y se pudo deber a que 

este agente bajo las condiciones del centro no tiene mucha sobrevivencia. 

Varios autores mencionan la importáncia de la queratooonjuntivitis causada 

por Chlamydia psittaci en borregos. (53,54) 

Los valores de muy baja seroprevalencia los presentaron DVB, PI3, TG 

Y VHBl. En el caso de DVB puede ser un reflejo de inmunidad pasiva por la 

seroprevalencia en machos corderos. Para el caso de PI3 como ya se ha 

mencionado es un agente que afecta prinCipalmente a los bovinos, pero sin 

embargo puede afectar a los ovinos en menor grado# (40) La escasa 

seroprevalencia de TG indica un buen control sobre este agente a causa del 

manejo irrplementado por el centro. (5) La cero seroprevalencia contra VHBl 

puede ser debido a una baja exposición hacia el agente por parte de los 

machos. Brako EE, et al, reporta una seroprevalencia de cero para VHBl en 

ovinos de Louisiana. (31) 



44 

En el caso de BHVl, no se encontraron machos positivos. Esto podria 

hacer creer que las hembras son más susceptibles que los machos, pero 

debido a que se encontraron valores de muy baja seroprevalencia en las 

herri;:)ras, se infiere que la tendencia a la infección por Virus Herpes 

Bovino Tipo 1 en los ovinos es negativa. (32) 

Al igual que las hembras las diferencias estadisticas encontradas 

entre machos de diferentes estratos, reflejan el estatus de edad al ir 

produciendo mayor respuesta inmunológica conforme avanza la edad. 

CXR:WSI<:.tU:S r RBOCIl!:tlOACla&s. 

• Dentro de los resultados obtenidos se descarta la respuesta vacunal, por 

lo que el estudio refleja la infección por agentes de campo y que además 

su distribución dentro de la población se ve influenciada por el clima y 

por la edad mas no por el sexo, lo cual se refleja en los minimos 

problemas reproductivos que tienen los animales. 

• Los agentes que presentaron menor seroprevalencia pudiera ser real baja 

prevalencia o falsos positivos y posiblemente Se encuentren fuera de la 

población. 

• Las altas prevalencias detectadas contra MP y BTV demuestran claramente 

la presencia de estos agentes en la explotación y estos pudieran estar 

asociados a enfermedades que se presenten dentro de la misma. 

• Se requiere continuar ccn estrategias de vigilancia epidemiológica para 

conocer el comport~ento de 'agentes infecciosos dentro de la población. 

Con base en esto se recomienda promover actividades más estrictas de 

higiene y establecer controles directamente sobre vectores o sobre sus 

hábítats y sobre factores de diseminaci?n y mecanismos de transnUsi6n de 

los agentes que presenten mayor riesgo dentro de la explotación. 
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• Ejercer acti viciades de cuarentena 'i aislamiento sobre animales que se 

introduzcan a la explotación o sean sospechosos de enfermedad. 

• Establecer diagnósticos de enfermedad confirmándolos con pruebas de 

laboratorio en los casos que sea posible. 

• Realizar actividades de prevención profiláctica tomando en cuenta el uso 

de bacterinas y vacunas que cuenten con los antigenos detectados dentro 

del presente estudio, considerando su existencia y su autorización por 

las autoridades competentes. 

• Evaluar el tmpacto económico sobre los problemas sanitarios dentro de la 

explotación y observar el efecto de costo-beneficio si se realizaran las 

estrategias sanitarias recomendadas. 

• Elaborar un banco de sueros con muestreos periódicos de vigilancia 

epidemiológica para estudios retrospectivos de padecimientos. En este 

caso el presente forma parte inicial del banco de sueros que se 

complementara cada ano con una muestra representativa de la población. 
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~ l. Formato de presentación del reporte individual por microplaca 

de la lectora de ELISA. Estos datos son expresados en valores crudos de 

densidad 6ptica. Técnica de ELISA indirecta realizada en sueros de ovinos 

pelibuey en México, 1995. 

E'LACA: "BTSll029.50l" EXPRESAOO GalO DENSI!lI\D OPTlCA 02 11 1995 
Vertical fo.rmat 

, Dynatech plate 
~~TH= 405/450 

"Virus de Lengua Azul" 
"Ovinos' 

FlLl\S COLUMNAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 0.012 0.170 0.046 0.052 0.078 0.055 0.0139 0.063 0.073 0.086 0.079 0.039 
B 0.011 0.150 0.087 0.067 0.098 0.079 0.096 0.054 0.082 0.107 0.092 0.0137 

C 0.018 0.140 0.049 0.050 0.069 0.061 0.098 0.064 0.055 0.085 0.090 0.072 

O 0.013 0.140 0.067 0.012 0.088 0.073 0.093 0.072 0.085 0.087 0.080 0.062 

E 0.010 0.009 0,033 0.073- 0.097 0.095 0.045 0.110 0.057 0.076 0.131 0.037 
F 0.014 0.007 0.067 0.082 0.091 0.102 0.091 0.073 0.056 0.059 0.078 0.055 

G 0.011 0.020 0.074 0.028 0.061 0.062 0.100 0.068 0.052 0.109 0.084 0.068 
H 0.020 0.021 0.081 0.036 0.032 0.018 0.017 0.087 0.045 0.039 0.045 0.026 

COlumna 1 sin suero 
MEDIA de controles POSITIVOS = 0.150 D.E. de positivos = 0.0122 
MEDIA de controles NEGATIVOS = 0.014 D.E. de negativos =.0.0063 

Razón P/N 10.714 

VALOR Bl\SE= 0.150 VALOR DISCRIMINATORIO= 4.4679 
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~~ 2. Formato de presentación del reporte individual por microplaca 

del programa de ELlSA. Estos datos son expresados en valores transformados 

a porcentajes de ELISA. Técnica de ELrsA indirecta realizada en sueros de 

ovinos pelibuey en México, 1995. 

~: BTSII029.501 EXPBESAOO CCMJ % DE ELlSA 
Vertical format OOUBLETS 
Oynatech Plate 

WAVELENGTH = 405/450 
"Virus de Lengua Azul" 

"Ovinos" 

FILAS COLUMNAS 
1 2 3 4 5 6 7 6 9 10 11 12 

A 7 P 113 44 39 58 44 61 36 51 64 56 42 
B O P 106 0.02 0.01 0.01 0.01 O O O 0.01 O 0.03 

e 10 93 38 40 52 44 63 45 46 57 56 44 
o O 93 0.01 0.01 0.01 o O O 0.02 O O O 

E 7 N 06 33 51 62 65 45 60 37 44 69 30 ,. O N 05 0.02 O O o 0.03 0.02 o 0.01 0.03 0.01 

G 10 N 13 51 21 30 26 38 51 32 49 42 31 
H O 14 o o 0.02 0.03 0.05 0.01 o 0.04 0.02 0.02 

TRANSFORMACION APLI~: Porcentaje de Positivos 
FILAS A, e, E y G = MEDIA DE SUERO POR DUPLICAOO 
FILAS B, D, F Y H = D.E.* 

*ESPECIFlCAOO SOBRE 0.05 
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FIG. 3 seroprevalencia general de 15 agentes infecciosos en 
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Cuadro 1. Estadistica general de la población ovina muestreada por edad y 

sexo del CEIEGT, México 1995. 

POBIACION fI!MlRAS MACHOS TorAL 

No. % No. % No. % 

GENERAL 101 75.4 33 24.6 134 100 

CORDEROS lB 13.43 22 16.4 40 29.B5 

« 4 meses) 

DESABROLLO 42 41.58 1 0.74 43 32.08 

4-12 m 22 16.42 1 0.74 23 17.16 

13-23 m 20 14.93 O 0.00 20 14.92 

l· 
PROOOCCION 4l 40.59 10 7.46 51 38.05 

(> 24 meses) 

gest-:mtes 19 14.2 ----- ----- 19 14.17 

vacías 22 16.42 ----- ---- 22 16.42 
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cuadro 2. Antigenos utilizados para la técnica de ELISA indirecta en 

sueros de ovinos pelibuey. Sus abreviaturas, forma de preparación, 

diluci6n óptima y procedencia. México 1995. 

EA Brucella abortus ACC 1: 500 ueD 

BB Borrelia burgdorferi ACC 1: 50 ueo 

so Brocella ovis ACC 1: 50 UCO 

CF CdIrpylobacter fetus subsp. fetus ACC 1:200 UCO 

LB Leptospira interrogans ser hardjo ACe 1:200 UeD 

MP r-.ttcobacterium avium subsp. paratuberculosís DPP 1: 400 VCD 

PH Pasteurella haemolytica LPS 1: 200 UCO 

PM Pasteurella mul tocida LPS 1: 200 UCD 

sr Salmonell~ typilimurium LPS 1: 400 UCO 

DBV Virus de Diarrea Viral Bovina peS 1: 400 UCO 

BTV Virus de Lengua Azul peS 1: 400 UCO 

\7HBl Virus Herpes Bovino Tipo 1 VII: 400 UCD 

PI3 Virus de Parainfluenza 3 VII: 200 ueo 

CL Chlamydia psi ttaci DPP 1: 200 UCD 

TG Toxoplasma gondii Ale 1: 400 UCD 

l'ROCE 
VI 
PREP 
OCD 
PCS 
AlC 
DPP 

- procedencia ACC - antigeno celular completo 
- vacuna inactivada LPS - lipopolisacárido 
- preparación DIL - diluci6n 6ptima 

- Universidad de California, Davis 
- purificado por centrifugación en sacarosa 
- antigeno comercial para inmunoensayo enzimático 
- derivado proteico purificado 



60 

cuadro 3. Seroprevalencia GENERAL en porcentaje de 15 agentes infecciosos 
y por SE)( 1 CE GT Mé' 1995 O en e lE , x~co 

ClAVE GENERAL MACHOS HEMBRAS 

"""IGENO % SEROPOSITIVOS % SEROPOSITIVOS % SEROPOSITIVOS 

BA 3.73 O 4.5 

BB 6.21 12.1 6.9 

BO 1.49 O 2 

CF 7.46 12.1 5.9 

IJ\ 14.93 21.2 12.9 

MP 43.28 33.3 46.5 

p¡¡ 
11.19 12.1 10.9 

PM 7.46 15.1 4.9 

ST 2.99 3.0 2 

DBV 13.43 9.1 14.8 

BTV 26.12 24.2 26.7 

VHB1 2.99 O 4 

PI3 5.97 3 6.9 

CL 5.22 12.1 3 

TG 2.24 3 2 
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CUAdro 4~ Seroprevalencia en porcentaje de 15 agentes infecciosos por 

ESTRATO en el CEIEGT, México 1995. 

CIAVE CORDEROS DESARROLLO PRODUCCION 

ANTIGEI<) % % % 

SEROOOSITIVOS SEROPOSITIVOS SEROPOSITIVOS 

!lA O 2.3 9.7 

BB 10 O 17 .1 

SO O 4.6 O 

CF 2.5 O 22 

LH 10 4.6 34.1 

MP 25 65.1 48.8 

PH 10 O 26.8 

1M 15 9.7 9.7 

ST 5 O O 

DBV 10 9.3 24.4 

BTV 15 18.6 51.2 

VHBl 2.5 4.6 2.4 

PI3 2.5 9.3 7.3 

CL 5 4.6 7.3 

TG 7.5 O O 
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cu.sxo S. Seroprevalencia en porcentaje de 15 agentes infecciosos por 

ESTADO FISIOLÓGICO en el CEIEGT, México 1995. 

eu<VE GESTANTES NO GESTANTES 

ANTIGENO % SEROPOSITIVAS % SEROPOSITIVAS 

BA 5.3 13.6 

SS 21 9.1 

BO O O 

CF 15.8 13.6 

L!I 10.5 27.3 

MP 36.8 31.8 

PH 21 27.3 

I'M 21 O 

ST O O 

DBV 26.3 18.2 

BN 36.8 45.4 

VHBl 5.3 O 

PI) 10.50 4.5 

CL O 9.1 

TG O O 
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cuadro 6. Seroprevalencia en porcentaje de 15 agentes infecciosos de 

SEMENTALES en el CEIEGT, México 1995. 

ANTlGEOO SEMENTALES 

% SEROPOSITIVOS 

BA O 

BB 10 

SO O 

CF 30 

LH 60 

MP 60 

PH 10 

m' O 

ST O 

OBV 10 

B'lV 40 

VllBI o 

PI3 O 

eL 10 

TG O 
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o.ko 1. Análisis estadístico (Mantel-HaenszelJ entre MA.cHOS y HEMBRAS 

de los 15 agentes infecciosos. México 1995. 

MACHOS VS. HEMBRAS 

ANTIGENO X' P 

EA 1. 68 0.1943 

BS 0.11 0.6829 

BO 0.33 0.5615 

CF 0.39 0.5311 

LH 2.26 0.1326 

MP 1.28 0.2583 

PH 0.04 0.8462 

PM 2.03 0.1546 

ST 0.00 0.9860 

OVS 0.51 0.4163 

BTV 0.00 0.9530 

VHSl 1. 34 0.2415 

PI3 0.61 0.4133 

eL 4.18 0.0410* 

TG 0.12 0.7243 

* P < 0.05 - Ausencla de datos comparables. 
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CUadro 8. Análisis estadistico (X2 de Mantel-Haenszel} entre 

seroprevalencias de MACHOS y HEMBRAS por ESTRATO DE EDAD de los 15, agentes 

infecciosos. México, 1995. 

ANTIGENO MACHOS Vs. HEMBRAS MACHOS VS. HEMBRAS MACHOS vs. HEMBRAS 

CORDEROS DESARROLLO PRODUCCION 

X' P X' p x' p 

DA - - 0.02 0.8773 LO. 0.3083 

Bs 0.70 O. '026 - - 0.30 0.5850 

ea - - 0.05 0.6251 - -

CF 0.82 0.3657 - - 1.Z8 0.2578 

LH 1.58 0.2093 0.05 0.8251 6.49 0.0108* 

!lP 0.13 0.7170 1. 69 0.1939 2.21 0.1371 

PH 0.70 0 •• 026 - - 0.96 0.3259 

PM 2.23 0.1351 - - 1. O. 0.3083 

ST 0.02 0.8855 0.05 0.8251 - -

DVB 0.0' 0.63.2 0.10 0.7.87 0.71 0.3980 

STV 0.07 0.7920 '.38 0.0362* 0.01 0.933' 

VHB! 1.22 0.2689 0.05 0.8251 0.2' 0.6214 

PI3 0.82 0.3657 0.10 0.1481 1.04 0.3083 

CL 1.68 0.1950 4.75 0.0293* 0.37 0.5'11 

TG 0.60 0 .• 386 - - - -

* P < 0.05 - Ausencla de datos comparables. 
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~ g. Análisis estadistico lMantel-Haenszel) entre HEMBRAS GESTANTES 

y NO GESTANTES de los 15 agentes infecciosos. México; 1995. 

HEMBRAS ADULTAS 

ANTIGENO X' P 

BA 0.63 0.4283 

BB 0.59 0.4436 

SO - -

CF 0.10 0.7476 

LH 1.41 0.2355 

MP 0.31 0.5757 

FH 0.62 0.4309 

PH 5.53 0.0187* 

ST - -

ove 0.62 0.4309 

BTV 0.09 0.7699 

VHBl 1.28 0.2583 

PI3 0.07 0.7983 

CL 1.61 0.2051 

TG - -

• P < 0.05 - AuSenc~a de datos comparables. 
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~ 10. Análisis estadístico (X2 de Mantel-Haenszell entre animales por 

ESTRATO DE EDAD de los 15 agentes infecciosos. México, 1995. 

ANT1GENO CORO VS DES. CORO VS PROD. DES VS PROo. 

X' P X' P X2 P 

BA 0.95 0.3291 3.18 0.0744 1.29 0.2564 

BB 3.23 .0.0723 0.82 0.3650 6.04 0.0139* 

BO 0.95 0.3291 -- -- 1.24 0.2658 

CF 1.05 0.3055 4.21 0.0402* 6.99 0.0082 

LH 0.26 0.6067 4.77 0.0290'" 7.02 O.OOBO* 

MP 12.61 0.0003- 1. 38 0.24Q2 7.08 0.0071* 

PH 4.36 0.0367* 2.04 0.1533 9.96 0.0016* 

PM 5.52 0.0187* 0.59 0.4440 3.34 0.0676 

ST 0.00 0.9603 2.63 0.1049 2.50 0.1136 

OVB 0.01 0.9424 0.98 0.3211 1. 17 0.2796 

BTV 0.04 0.8373 6.07 0.0137* 5.33 0.0209-

VHB1 0.29 0.5878 0.04 0.8515 0.60 0.4387 

PI3 1. 74 0.1866 0.57 0.4483 0.47 0.4929 

CL 0.00 0.9603 0.03 0.8725 0.05 0.8296 

TG 3.23 0.0723 3.99 0.0458* -- --

• P < 0.05 

CORD CORDEROS 

- Ausencia de datos comparables AG ANT1GENO 

DES DESARROLLO PRao PRODUCC10N. 
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cuaclro 11. Análisis estadístico (X2 de Mantel-Haenszel) entre HEMBRAS de 

cada estrato de los 15 agentes infecciosos. México, 1995. 

ANTIGENO CORO VS DES. CORO VS PROD. DES vs PROD. 

X' P X' P X' P 

BA 0.44 0.5075 2.85 0.2406 2.95 0.2285 

BB 2.28 O .l312 1. 92 0.3821 8.33 0.0155* 

BO 0.89 0.3445 -- -- 2.10 0.3500 

CF -- -- 2.94 0.2294 6.43 0.0401* 

LH 2.20 0.1377 1. 73 0.4109 6.31 0.0426* 

MP 7.18 0.0073* 0.38 0.8281 8.95 0.0113* 

PH 2.28 O .l312 2.98 0.2253 11. 35 0-.0034* 

PM 2.28 0.1312 6.30 0.0429* 14.16 0.0008,0-

sr 0.01 0.9138 2.37 0.3053 2.10 0.3500 

DVB 0.02 0.8750 1. 45 0.4844 2.77 0.2506 

BTV 0.00 0.9696 3.42 0.1808 5.77 0.0563 

VHBl 0.01 0.9138 1.29 0.5250 1.20 0.5491 

PI3 1.85 0.1735 1. 89 0.3881 0.04 0.9795 

eL 0.44 0.5075 3.33 0.1893 2.58 0.2753 

TG 4.64 0.0313* 4. 83 0.0894 -- --

* P < 0.05 
CORD CORDEROS 

- Ausencia de datos comparables AG ANTIGENO 
DES DESARROLLO PROD PRODUCCION. 
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cuadro 12. Análisis estadistico {X2 de Mantel-Haenszel) entre MACHOS de 

cada estrato de los 15 agentes infecciosos. México, 1995. 

ANTIGENO CORO VS DES. CORO VS PROD. DES VS PROD. 

X' P X' P )(' P 

EA -- -- -- -- -- --

BB 0.15 0.6985 0.08 0.7765 0.10 0.7518 

BO -- -- -- -- -- --

CF 0.05 0.8311 3.95 0.0469* 0.38 0.5402 

LH 0.05 0.8311 11.98 0.0005* 1.20 0.2733 

MP 0.28 0.5981 4.10 0.0428>1- 1.20 0.2733 

PH 0.15 0.6985 O.OB 0.7765 0.10 0.7518 

PM 0.2B 0.59B1 2.61 0.1062 -- --

S1 0.05 0.8311 0.45 0.5001 -- --

DVB 0.10 Q.7576 0.01 0.935B 0.10 0.7518 

BTV 4.75 0.0292'* 2.71 0.0998 1.20 0.2733 

VHB! -- -- -- -- -- --

PI3 0.05 0.8311 0.45 0.5001 -- --

CL 6.67 0.0098* 0.01 0.9358 4.50 0.0338* 

TG 0.05 0.8311 0.45 0.5001 -- --
* P < 0.05 
CORD CORDEROS 

- Ausenc~a de datos comparables AG ANTIGENO 
DES DESARROLLO PROD PRODUCCION. 

81'1.·" 
.. Il lA 
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