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RESUMEN 

Exis1en enfermedades mfecc1Vs1Js de los bovinos cuya manifestación mas aparente y costosa 

es el aborto, tal es el caso de la Rinotraqueitis Viral Bovina (IBR), brucelosis ( Br ), leptosp1rosis 

( Lep J y ';/1~ 40Hrll«4 { Hs) , siendo común que en los establos lecheros coe:mtan estas 

etiologías Se realit:aron pruebas sero!ógicas en un hato boVJno de 300 vacas Holstein adultas. en 

donde se vacuna rutinariamente contra IBR. brucelosis, lepiospirosis y Diam,a Viral Bo\i~ Se 

realizó un primer muestreo a la totalidad de la población para conoeer !a frecuencia de íflu«-dta 

mediante las pruebas de larjeta obteniéndose un 45% de animales pos11ivos y a fl\anol un 23 5° o. de 

estos se selei;cionuon ,O muestrns de animales que presemaron problemas recientes de abortos. 

expulsión feial, momiíteación y me1ri1is, se realluron pruebas serológ1cas para conocer la 

ll"e,;uencia de: IBR mediante seroneu1raliuc1ón en placa obteniéndose 61.8% de ammales positi\os 

para '&lf«ÍÍ4 se obtuvo mediante la prueba de tarje1a 97 8% y a rivanol 76. 7%, para Lt(di,4,f:i,14 

por aglu1inación miero~pica un 10. 7% y ~µ,dw dMtlU/4 por inmunodifusión doble en ge! 

un 8.8% de amrnales positivos. El estudio serológico de las enfermedades estudiadas muestra que 

~ tuvo la frccu~ia más eleva, seguida por JBR con títulos de 1 2 hasta 1 8. !o que md1ca 

qull ambas infec.ciones .están a-:tivas, en los casos de L~¡:w:,. y ~d.bll4µda,i '-<'#U los 

porcentajes de reactores positivos fueron bajos. 



INTRODUCCIÓN. 

La explotación dé ganado bovino, es sin duda el sistema de producción arnmal de 

mayor impacto en la e<:onomía nacional, no solamente por la cantidad de recursos 

económicos y humanos en ella invertidos, sino fundamentalmente debido a la fuente de 

ahmentos obtenidos a partir de ésta especie A pesar de contar con aproximadamente 

treinta millones de cabezas de ganado bovino, \a producción de dichos animales es baja y 

consecuentemente el collsumo de sus productos por la creciente población mexicana es 

insuficiente, ocasioI'lando en algunos sectores de la población severos problemas de 

nutrición ( 21) 

Las enfermedades infecciosas, tienen gran importancia en las expl-otaciones 

animales, ya sean de origen \iral, bacteriano, m1cótica, por protozoarios o parasitarias, 

ocupando uno de los primeros lugares en pérdidas económicas severas, ya que éstas 

enfermedades pueden afei;tar a muchos animales en un lapso breve y en algunas ocasiones 

el índice de mortalidad p1..1ede ser aJto ( 21 ) 

En los llltimos tiempos los trastornos de tipo subagudo, crónico o latente que 

afectan a los animales do~ést1cos, y en panicular a los bovinos, han tenido un aumento en 

su íncidencia sobre todo en lo que respecta a las enfermedades infecciosas, siendo los 

problemas reproductivos y nutricionales los más frecuentes, principalmente cuando están 

asociados ( 7, 20 ). 

La reproducción e~ uno de los factores al que se le ha puesto poco énfasis por parte 

de los ganader9s ocas1oriando con éstos, afecciones al tracto reproductivo del ganado, 

incrementándose las pérdidas económicas por gastos de medicamentos, alimentación, 

pérdida del producto, dismmución en !a producción de !eche y como consecuencia e! 

deshecho de los animales ( 21. 34) 

El margen de beneficio bruto por Yaca se ve afectado por la eficiencia reproductiva 

en un S a 15% Este marg~ se ve influenciado por medio de la entrada y salida de anunales 

del haio. el número de be:cerras nacidas por año, la ·leche producida por día, el costo del 

semrn y la ganaru:.1a gtnétiCa por afio ( S ) 



La eficiencia reproductiva se mide con los índices de comportamiento corno son· 

edad al primer parto, intervalo entre partos, porcentaje de reemplazos del hato por año y 

servicios por concepción. 

La interrupción de la gestación es una de las situaciones en el área de salud animal 

con repercusiones más negativas sobre la producción animal. El ganadero ve disminuir sus 

expectativas para disponer de reemplazos, así como en la producción de leche y el capital 

invenido en sus hembras gestantes ( empadre, inseminación, suplementación) ( 5) 

Obviamente el ganadero desea que todas sus vacas gestantes lleguen a término y 

tengan una cría viva y sana. 

Una pérdida del 3% es razonable, aunque no deseable, siempre y cuando no se trate 

de un problema mfeccibso. Pero en general como recomendación, los exámenes de 

diagnós1ico se podrían mlciar en cualquier momento en que los abortos en el hato rebasen el 

1%(5,21 ). 

La gran mayoría de fas enfermedades, especialmente en las grandes explotaciones 

le<:heras son incidentales, subclínicas y silenciosos ladrones de las utilidades 

Aproximadamente e} 20.25% de las vacas de deshecho en los hatos lecheros son 

eliminadas por problemas reproductivos ( manejo, anatomofisiológicos, nutricionales e 

mfecciosos ). 

Entre las enfermedades infecciosas de los bovinos cuya manifestación mas aparente 

es el aborto, se encuentran· Rinotraqueítis Infecciosa Bovina ( IBR ), Bmce!osis ( Br ) , 

Lcptospiros1s ( Lep ), Diarrea Viral Bovma ( DVB ), y en menor proporción "ri'aem<>ftÁil,«4 

d#N~ ( Hs) afectando'en diferentes grados a la ganadería bovina del pais, por lo que es 

necesario tomar medidas ~e control y prevención ( S, 7, 21, 37) 

Algunas enfermedades como la brucelosis y leptospirosis son problemas de salud 

públi<:a que afectan enom1emente a la población dedicada al sector agropecua11~'· 

( ordeñadores, inseminad,ores, MVZ, etc), incrementan las pérdidas económicas en el país 

por el tratamiento y la impos1b1hdad de trabajar de las personas afectadas con éstas 

enfennedades ( 2. t7, 3 9) 
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Ante estas situaciones y para tomar las medidas pertinentes que conduzcan al 

restablecimiento de la salÍJd y de la adecuada eficiencia productiva de los animales afectados 

con alguna (s) de etta (- s) enfermedad (es), es fundamental conocer la etiología de las 

mismas, conocimiento que se logra contando con una adecuada historia clínica que 

fundamente un diagnóstico presuntivo que sea confirmado o refutado por el diagnóstico de 

laboratorio el cual será en último momento el que 01ientará a determinar el agente (s} 

in\·olucrados en el procesó patológico ( 5, 11, 12) 

RINOTRAQUEITIS INfECCIOSA BOVINA ( IBR) 

Historia: Los primeros reportes sobre IBR se hicieron en la Unión Americana, en los 

estados de California y Colorado en el año de 1954. En México el primer reporte de IBR, 

redbido por la Dítección General de Sanidad Animal ( D G.S A ), fue en 1971 y 

correspondió a un brote oturrido en el Estado de México que afec1ó a un hato de 450 vacas 

lecheras, sin embargo -fue aislado hasta 1972 cuando se investigaron dos brotes ocurridos en 

ganado lechero en el Distrito Federal ( Azcapotzalco) y el Estado de Puebla ( 2, 4, 7 ). 

Sinonimias: Rinotraqueitis Infecciosa Necrótica Bovina, Rinitis Necrótica, Enfermedad de 

la Nariz RoJa, Vulvovagihitis Pustular Infecciosa, Exantema Coital Bovino, y con las 

abreviaturas de IBR, IPV o IBR-JPV, IPB ( 2, 5, 26, 28 ). 

Definición Enfermedad infectocontagiosa que afecta a los bovinos de cualquier edad, 

provocado por un virus de la familia Herpesviddae ( 2 ). 

Transmisión: El virus df IBR invade el organismo de los bovinos a través del tracto 

respira1orio o del genital. La forma respiratoria se transmite mediante exposición a aerosoles 

'j posiblemente a descargas vag·males infectadas, dado el hábito que tiene el ganado de 
' . 

lamerse los unos a los otros La forma genital, es generalmente de origen venéreo. La 

infección lambién puede ser transmitida al ganado susceptible, por utilización de guantes, 

espéculos o camas contaminadas El virus es albergado en fonna latente por animales 

portadores sanos que periódicamente sufren exacerbaciones de la enfermedad con excreción 

del virus ( 4, 7, 14, 25, 28 ). 

Signologfa: Se reconocen cinco formas clínicas, 

J 



• Forma respiratoria Preselita anore,;fa, depresión, descargas r;asales y disnea En 

ocasiones se pueden observar pequeñas vesículas en la mucosa oral, nasal y traqueitis 

• Forma conjuntiva!, Se presenta con queratoconjuntiv11is, sin ulceración de la córnea, 

excesiva lagnmación y descarga ocular. 

• Forma genital Se caracteriza por hiperemia de la mucosa vulvovaginal y formación de 

pústulas, es causa de infertilidad y de aborto, en el macho esta enfermedad se le llama 

balanopostitis pustular infecciosa 

• Fonna abortiva: Ocurre en diferentes etapas de la gestación 

• Fonna encefa!ica: Es poco frecuente, produce disturbios nerviosos con mcoordinación y 

paral1s1s principalmente en animales jóvenes ( menos de 6 meses de edad ) ( 2, 14, 23 ) 

Prevención: Puede realizarse mediante la vacunación, la cual deberá ser realizada siempre y 

cuando s.e tenga oonocimi~nto de la enfermedad en la 2.0na ( 4, 1, 27 ) 

Existen cuatro diferentes tipos de vacunas contra IBR en el mercado: 

a) Virus vivo modificado para admimstración intramuscular 

b) Virus vivo modificado para administración intranasal 

e) Virus inactivado (muerto) 

d) Virus químicamente alterado ( 5, 7) 

Se recomienda la aplicación periódica de vacunas de preferencia virus muertos o bien 

emplearse vacunas de virus atenuados pero de aplicación nasal Las vacunas de virus 

atenuados por aplicación intramuscular pueden ocasionar y complicar aún 

más la enfermedad ( 5, 27, 32) 

DiJ1gnós1ic:o: El diagnóstico clínico debe asociarse al del laboratorio La Seroneutralización 

(SN) es una prueba que se ha utilizado tradicionalmente con fines epizoo1io!óg1cos y para el 

diagnóstico de la IBR, aunque tiene como desventajas el requerir manipulaciones estériles 

(2,4, 14, 28,41 ), 

Nrdid)'IS económicaJ: si bien es conocido que la 1BR es una enfermedad de gran 

imponancia económica para la ganadería mexicana Las pérdidas económicas que causa son 

cuantiosas y esto es debido a que el establecimiento de la enfermedad afecta a los animales 

en cada una de las diferentes etapas del proceso de producción, causando abonos, así como 
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problemas respiratorios, baja en la conversión ahment1cia y baja en la producción láctea y de 

carne ( 5, 27 ). 

BRUCELOSIS 

Historia: La brucelosis fue observada por primera vez por Marston en 1863 en Malta En 

J 887, también en Mahti, Bruce descubrió un agente patógeno al que le denominó 

~ ~t4 ( hoy '&«aUa ~) En 1897 se aisló por Fredenck 

Bang, la l;, ~ y se comprobó que afecta al bovino, hombre, caballos, aves, oveJas, 

cabras, perros, venados y bisontes. En México Ruiz Castai\eda propone un medio de cultivo 

bifiisico para &uutl.a. y W1a prueba diagnóstica de tal)eta ( 7, 15 ). 

Sino11imi11S: Enfermedad de Bang, Aborto Infeccioso y Abono Contagioso. En el hombre 

Fiebre de Malta, Fiebre Ondulante, Fiebre Mediterránea, Fiebre Sudara!, Fiebre de Gibraltar, 

Aborto Epidémico ( 9, 29) 

Definición: Es una enfermedad infecciosa del ganado, bastante diseminada, que se 

caracteriza principalmente por la expulsión prematura del feto, y por retención de placenta y 

esterilidad ( 6, 7, 9 ). 

Etiología: Bacteria gramnegativa aerobia faculta1iva, son pequeños cocobacilos, su 

crecm1iento ocurre entre io a 40 º C, a una temperatura óptima de 37 º C y un pH de 6 6 a 

7 4 Son catalasa positiva, oxidasa positiva usualmente, no producen indot, no hcúan la 

gelatina, utilizan d1vCrsos_ carboh1dratos, pero no producen ácido ni gas en cantidades 

suficientes como para poder usarlos en su identificación, son urea y nitratos positivas 

Actualmente existen medjos de cultivo selectivos que permiten un buen crecimiento de las 

bmcelas, inhibiendo eficazmente el de microorganismos contaminantes, debido a que los 

constiluyentes básicos del medio se añaden colorantes y/o antibióticos Los medios mi.is 

utilizados son los de Ren,oux, Jones, Brinley-Morgan y Farrel Este último es el mejor, 

tanto por su poder de selección como por su capacidad de asegurar e! crecimiento de los 

tipos de bruce!as más exigentes, a excepción de f!?. ~ que no crece en éste medio ( 6, 7, 

9, ]8) 
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Se reconocen se¡s especies de ~ dpfl., las cuales están clasificadas como brucelas 

lisas &": ""dlÚ!t4e°4, & ~- B". ~- S'. ~. y brucelas rugosas S. oQU y 

e, t-alds (6,9, 11,30) 

Transmisión y patogenia: La brucelosis casi siempre es transmitida al ganado susceptible 

por su eslrecha asociaqión con ganado infectado o a la exposición a un ambiente 

contaminado 

Los animales infe<.:tados eliminan la bacteria en sus secreciones vaginales, leche y 

onna, pero la mayor cantidad de microorganismos es excretado durante el aborto o incluso 

durante el parto y algunas semanas posteriores a éste ( 7, 9, 11, 15 ). 

Las placentas, fetos y líquidos fetales son productos altamente contaminados, lo 

cual originan que se conlaminen pasturas, agua e instalaciones y los animales sanos se 

infecten ( 7) 

La brucelosis bOvina casi siempre se origina en condiciones naturales, 1n1s la 

ingestión del mkrOOl'.ganismo {lue ha sido eliminada por \as vacas infeeladas. Los métodos 

de infección son: 

• La inhalación ! La exposición conjuntiva! • El contacto a.través de la piel 

• Inoculación intramamaria o intrauterina • A través de la vía congénita 

Siguiendo a la ingestión y penetración atraves de las membranas mucosas, las 

bactenas son fagociladas por los macrófagos. Hay una bacteremia transitoria, como los 

mJcroorganismos del género ~ son parásitos intracelulares facultativos que pueden 

permanecer dentro de las células fagociticas y estar protegidos por los mecanismos normales 

de defensa del hospedador Las bacterias tienen afinidad por los órganos reproductivos del 

macho y de la hembra. En las vacas esto está asociado con la gestacion y con la producción 

de un compuesto natural (!n el útero, el eriuitol. Las bacterias se localizan también en otros 

lugares En casi todas las vacas infectadas se localizan en la glándula mamaria y los ganglios 

hnfaticos supra.mamarios, -Siendo excretado en la leche en grandes cantidades Otras lesiones 

y sitios de infección en .casos crónicos pueden ser los higromas El útero es invadido 

aproximadamente a mitad de gestación Las bactenas colomzan el tejido conjuntivo del 

6 



alanrocorion y penetran,en vasos sanguíneos fetales Los polimorfonucleares se acumulan 

inters1icia!mente, produciéndose una secreción purulenta Los macrófagos llenos de 

bacterias son eliminados por las secreciones uterinas ( 7, 9, 28, 29, 36) 

La apariencia macroscópica del útero gestante y del útero postparto es normal 

Despues del parto hay con frecuencia una endometr¡tis leve o moderada que habitualmente 

cede en 30 a 90 dias ( 7) 

Cuadro clínico: Los signos clínicos dependen del estado de inmunidad del hato En 

hembras preñadas no vS:Cunadas altamente susceptibles sobreviene como signo cardinal el 

abono pasado el quinto !)les de gestación, como secuelas se presentan retención de placenta 

y me1ri1is. Las infecciones mixtas suelen producir metntis que pueden ser aguda, con 

sepricemia y muerte consecutiva o crónica seguida de esterilidad 

En el toro se observa ocasionalmente orquitis y epid1dimitis. Puede estar uno o 

ambos sacos escrotales 0011 tumefacción aguda y dolorosa que aumenta hasta dos veces su 

umano nonnal Los toros enfermos suelen ser estériles cuando la orquitis es aguda. Puede 

considerase sospechosa 'las inflamaciones de tipo higroma sobre todo en rodillas ( 5, 7, 

1:-. 28, 30) 

Diagnóstico: El diagnóscico definitivo requiere del aislamiento y la identificación de la 

b1c1eria causante. sin embargo no siempre es posible recuperar 5'; alo--mu de ammales 

infectados , i\'os. Por lo tanto muchos diagnósticos se basan en el resullado de pruebas 

~erológicas ( 3, 6, 9, 13, 38) 

Las pruebas auto(izadas por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 

Rural para la campai\a son- Prueba en tarjeta, Prueba de rivanol, Prueba de ftjación del 

rnmplemenro. Prueba de anillo en leche, cualquier otra prueba que se considere necesaria, 

conforme a tas disposiciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 

Rural ( 31 ). 

Prf.'nntión: Se realiía con la vacuna e?, ~ cepa 1119*3. vacunando becerras de 3 a 

6 meses de edad, dosis completa ( 5 x 109 UFC) 5 mi, becerras mayores de 6 meses de 

edad se aplica dosis reducida ( la cual debe contener 3 x !08 UFC ) 2 mi ( 5, 30, 31 ) 
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Repercusión económicá Esta enfermedad ocasiona severas pérdidas a consecuencia de 

abortos, esterilidad, muerte de terneras jóvenes , disminución en la producción de leche, 

depreciación de animales enfermos y retraso en el crecimiento ( 9 ). 

LEPTOSPffiOSIS 

Historia: La enfennedad fue diagnosticada en el hombre varios años antes, de que supiera 

que e ... istia en el ganado .. La similitud de los signos clínicos en el hombre con los de la fiebre 

amarilla y atgunas de las características peculiares del microorganismo posiblemente 

retardaron el conocimiento de la infección ( 1800, Larrey) En 1853, Laundouzi reconoció 

un padecimiento febril qµe llamó Fiebre Hepática En 1916, !nada y col Determinaron !a 

causa de la enfermedad de Weil un génnen que denominaron S~ 

~- esta enfermedad s.e confundió con la Fiebre Amarilla hasta que en 

1917 Noguchi, observando la morfología de éste microorganismo y las lesiones que causaba 

en ratas silvestres, le dio el nombre de .lep/44/wr,4 dfllt· En la República Mexicana la 

presencia de la !eptospirOsis fue demostrada en los trabajos realizados por Noguchi, en 

1920 en el estado de Yucatán En 1962, Sainz Z. hizo estudios serotóg1cos en bovmos, 

u11hzando las técnica¡¡ de 8glutinación microscópica y macroscópica encontrando un 17% de 

animales reactoresa.L~~ ( 17, 25 ). 

Sinonimia: lctericia Contagiosa del Bovino, Orina Roja de los Terneros, Enfermedad de 

Weil. 

Dtfinición: Enfennec!ad infectocontagiosa bacteriana que afecta a casi todas las especies 

animales tanto doméstica$ como silvestres y también al hombre. siendo una zoonosis de 

amplia dtstribuóón y se _ha diagnosticado en todo el temtorio nacional El contagio se 

adquiere por contacto de las mucosas conjuntival, nas11J y bucal principalmente con orma y 

aguas contamfnada; ciiusando septicemia, nefritis mtersticial, anemia hemolítica y abono en 

la mayoria de las especies·( 7, 12. 25, 31 ). 
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Eliología: El agente causal de la enfermedad es un microorganismo perteneciente al orden 

de las S~ de la familia 7~ del género L~. Se 

reconocen dos especies 

1 - L. ~. que es patógena para el hombre y animales, la cual ct1en1a con 20 

serogrupos y más de 200 serovariedades 

2 - ,L. tt¡k,:4, de bajo poder patogénico de vida hbre, se encuentra en aguas superficiales y 

raramente está asociada !l infecciones en los manúferos. 

Son espiroquetas eilrolltdas estrechamente delgadas, flexibles de 5-15 micrómetros de 

longitud con vueltas en e~piral, muy finas de O. 1-0.2 micrómetros de ancho ( 6, 7, 25 ). 

Uno de los extremos a: menudo está doblado fonnando un gancho. Tiene un activo 

movimiento de rotación, pero se le han descubierto flagelos. Crecen en condiciones aerobias 

de 28-30 ºC y en medios s.emisólidos ricos en proteínas ( 11, 25, 37) 

Transmisión y Patogenia: Las leptospiras pueden atravesar las membranas mucosas 

intactas y la piel. 

La fuente de di.~eminllciún es mediame la orina infectada , por productos de aborto ( fetos, 

placentas y líquidos). Las ratas y los ratones juegan un papel importante en !a diseminación, 

porque orinan el alimenJo y agua, que al ser ingeridos por animales domésticos les 

uansm1ten la enfermedad ( 1, 5, 7) 

J.,11. leptospirosis se mattífiesta como enfermedad en una variada serie de fonnas. La 

variación entre serotipos de ..t!. ~ en cuanto a su patogemcidad también afectan la 

na1uraleza de los signos q~e aparecen 

Después de penetrar por piel o mucosas los mJcroorgamsmos se multiplican 

rápidamente en la corriente sanguínea, hay fiebre y empiezan a aparecer anticuerpos en el 

torrente circulatorio y ~croorganismos en la orina Durante el periodo temprano de 

sep11cem1a puede producirse suficiente heinolisina para causar hemoglobinuria franca como 

resultado de hemóhsis intravascular extensa, poco probable en adu!tos, común en becerros, 

si el animal sobrevive a ésta fase de la enfemiedad, puede ocurrir localización del proceso 

9 



infeccioso en el ñílón' el hecho de producir hemólisis o no depende del serotipo para 

producir la hemolisina 

Una secuela frecuente después de la invasión generalizada inicial es el aborto 

causado por la mllerte del feto, con degeneración de la placenta o sin ella, ambos efectos 

resultantes de la invasión del producto durante la fase septicémica de la enfermedad El 

aborto ocurre en la segunda mitad de la preñez ( l, 7, 1 O, 37 ) 

Cu•dro clínico: Las manifestaciones clínicas son diversas: 

Se puede manifestar en forma aguda o crónica; en la fonna aguda se puede presentar 

en los bovinos a cualquier edad, siendo los becerros los más susceptibles La fase crónica de 

la lep1ospirosis se manifiesta por signos clínicos como aborto, momificación, reabsorción , 

infertilidad y nacimiento de animales prematuros y débiles que mueren en un término de 24 a 

48 horas Hay un aumerito en el porcentaje de servicios por concepción ( 5, 9, 18 ) 

Existen informe~ espor3.dicos de meningitis !eptospiros1ca en bovinos Son tamb1er\ 

$Ígnos freruentes ¡ncoordinación, sialorrea, conjuntivitis y rigidez muscular ( 7 ). 

En la especie bovina las serovariedades de leptospiras que se reconocen como 

agentes causales de problemas reproductivos son L. ~- .t. M!Utfo . .4. ean«da. 

L. ~- .4. ~, entre otras. En México las serovariedades para 

bovinos de mayor frecuencia son ,t. "1dfa, L. ~ 9 L. tMa.u,wi ( 7, JO, 35 ) 

Diagnósdto: Se puede reahzar mediante: 

a) Aisfamiento bacteriológico. 

b) lnmunofluorescencia a partir de orina, tejido renal y exudado de cavidades corporales 

(fetos) 

e) Pruebas sero!ógicas mediante la aglutinación microscópica a partir de las serovanedades 

existentes en los laboratorios de diagnóstico ( 25, 37 ). 

Control: Et control se basa en la utilización de un antibiótico, de preferencia 

d1hidroestreptom1cina a dosis de 25 mg / Kg efectiva para la reducción de Leptosp1ras 

excretadas por la orina . Actualmente la innmnización es el método de elección para el 
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control de la enfennedad, siendo imponante que tas bacterinas tengan de preferencia las 

serovariedades más comunes en México ( 5, 8 ) 

Historia: Desde que la :,..feningoencefahtis Tromboembólica Infecciosa fue descrita por 

primera vez en Colorado, EL' A "at4elM¡,Át&u ~ se ha encontrado con una amplia 

distribución en el mundo:En :,..féx1co, en 1975, se reahzó el primer estudio relacionado con 

éste microorganismo e infonnaron la presencia de anticuerpos de sueros de bovinos con 

hismria clmica de padecimientos reproductivos y respiratorios En 1985 se aislaron por 

primera vez en México ~. &utuv.'4 a partir de lavados prepuciales de toros clinicamente 

sanos En Mé~ico. se han encontrado un 25% de seropositiVJdad en bovinos con problemas 

reproductivos y respiratOnos en el Estado de México, Puebla y Yucatán, así como el 

D F ( l,19) 

Sinonimia: Meningoencefalitis Tromboembólica Infecciosa 

Definición: Enfermedad '.Sepncémica aguda que afecta a bovinos, localizándose en varios 

tejidos y organos. ,\fecta primariamente al Sistema Nervioso Central, caracterizado por 

fiebre, depresión intensa1 debilidad, atahla, ceguera, parálisis, coma y muerte. también 

prO\ oca pleuritis, neumonía ~ sinovitis ( 1. 7 ). 

Eliología: Es un cocobacilo p!eomórfico. gram negativo, aerobio o microaerofilico, no 

forma esporas y es inmóvil la morfologia de las colonias son convexas, circulares, lisas, de 

consistencia mantequillosas ~ de color amarillo grisáceo. Los medios de cultivo más 

utihzados para el crecinuemo de esta bactena son el agar mfus1ón cerebro corazón y el agar 

chocolate, suplementados con 10% de suero de equino, l 0% de sangre desfibrinada y 0.5% 

de e'i:tracto de levadura ( 19. 22) 

Según implica el nombre de! género "at4bMftÁi/«4 ("afinidad por la sangre ") , este 

grupo de bacterias requie[e cienos factores derivados de la sangre para que cualquiera de 

sus especies pueda desarrollar en los medios de cultivo. Algunas especies necesitan Factor 

X. una ferroprotoporfirina termoestable derivada de fa hemoglobina ( hemo ). Otras 

11 



requieren nicotinamida adenma dinucleótido, (NAO), también conocida como coenzima I 

o Factor V y algunas ambos factores Para-;:;', ~ su crecimiento es independiente de 

CStC>s factores ( 20, 22, 33 ) 

Tnmsmisión y plltogenhr Aunque no se conoce con certeza la fom1a de entrada del 

microorganismo al huésped sí se sabe que puede producir gran variedad de afecciones, las 

~ales pueden presentarse como producto de una baJa de defensas. No se ha definido aun el 

método de transmisión y la puerta de entrada, puede aislarse el mícroorganísmo de las vías 

respiratorias y el aparato reproductor en 3~10¾ de animales nonna!es y en la orina. 

El proceso patogénico es poco conocido. se menciona que es similar al producido 

por las bacterias gram negativas, es decir se debe a la invasividad de! germen por la 

producción de una toxina o bien de ambas ( l, 7. 20, 22) 

Cuadro clínico: Los síndromes aceptados por la asociación de infecciones, por-;?/, ~. 

incluyen 

a) La clásica Meningoencefalitis Tromboembólica ( TEME ) Neurológica. 

b) La enfennedad primaria respiracoria, usualmente una neumonía tibrinosa y pleuritis 

(aguda), sin afectar el sistema nervioso. 

e) Abortos esporádicos en asociación de una temprana TEME como enfermedad crónica en 

el ganado La relació~ de -;;,, ~ con la TEME, actua[mente está muy bien 

documentada, sin embafSo la relación con enfermedades respiratorias o reproductivas son 

menos investigadas y pr~entan una actividad clínica no específica ( 19, 34 ) 

El microorganismo es capaz de producir diversas afecciones, con cuadros clínicos 

que incluyen la meni~oencefalitis tromboembólica infecciosa, abscesos miocardicos, 

neumonías, artritis,, mfeoción genital, aborto el cual ocurre por transmisión hematógena, 

infertilidad, mastitis, conjuntivitis, síndrome de becerros débiles, orquiepididimítis y muerte 

embrionaria temprana ( 1, 20 )_ 

Diagnóstico: Se han empleado diversas pruebas serológicas, sin embargo , presentan gran 

cantidad de reacciones , indeseables o cruzadas. Se han encontrado que la prueba de 
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lnmunodifus1ón en Gel ( IDG ) es muy específica, aunque es poco sensible ( 22, 34, 42 ) 

En México falla mayor conocimiento del m1croorganismo, ya que su presencia puede 

contimd1rse con otras enfermedades de cuadros clínicos Slmilares lo que dificulta el 

diagnóstico, pudiendo ~lar involucrado en procesos patológicos que ocasionan pérdidas 

sobre todo en regione~ eminenlemente ganaderas, por lo que es indispensable realizar 

1mcialmente estudios en~minados a determinar la magnitud del problema ( 34) 
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OBJETIVO GENERAL: 

Establecer medilnte pruebas serodiagnósticas, la presencia de anticuerpos para 

algunos agentes etiológicos que puedan ser agentes causales de problemas reproducn,·os en 

un eslablo bovino lechero. 

OBIETIVOS.ESPECiFICOS: 

1 Conocer el porcentaje de bovinos positivos a Rínotraqueítis Infecciosa 80\ ina. por 

medio de la prueba de seroneutralizac1ón 

2 Determinar por medio de la prueba de tarjeta y prueba de rivano\ el porcentaje de 

reactores positivos a "C." ~ en el hato. 

3 Determinar la seroprevalenc1a de_L. ~ y sus serovanedades por medio de la 

prueba de aglutmación microscópica 

4. Detenninar por medio de la prueba de Inmunodifusión en Gel la presencia de amma\es 

positivos a~.~. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

La realización de este trabajo se llevó a cabo en un rancho ubicado en el munic1p10 

de Cuautitlán, Edo de México, teniendo una altura sobre el ruvel mar de 2,252 mts en un 

terreno plano con una inclinación de 5-10% aproximadamente, el clima dominante es 

1emplado, de diciembre, a enero se registran tempe1aturas mímmas de O a 3" C, la 

precrpitación pluvial est1rnada es de 648 7 mm , iruciándose por lo regular en el mes de junio. 

El rancho cuenta con una población de 300 bovinos, raza Holstein, cuyas edades 

fluctúan entre 2-6 años, ~ncontrándose vacas en producción ( 250 aproximadamente) y 

vacas secas ( 50 promedio ) Siendo una explotación de tipo intensiva, y en el cual hay 

antecedentes de vacunación contra brucelosis, Rinotraqueitis Infecciosa Bovina, Diarrea 

Viral Bovina y leptospirosis. Las vacunas utilizadas son la Cattle Master 4 ( Vacuna contra 

Rmouaqueitis Infecciosa Bovina, Parainfluenza, Virus Respiratorio Sincitial y Diarrea Viral 

Bovina ) de Smith Kline J¡leechman Animal Hea!t, una bacterina para Leptospira preparada 

en base a las serovariedades existentes en el establo mediante previa serología por 

Laboratonos Alcocer, la: cual incluye las serovariedades de L, ~- kvutfa, 

Fecha de vacunación. 

Cattle master 4 

Leptosp1ra 

Brucela dosis reducida 

l. TOMA DE MUESTRAS: 

12/ febrero/1996 

22/ abril/ I 996 

26/Juho/ 1996 

Oc la población total, ie seleccionaron 90 vacas, las cuales contaban con antecedentes 

de problemas reproductiv~ entre los que se encontraron· abortos, momificaciones fetales, 

re1ención placentaria, expulsiones, metritis, etc La selección se hizo en base a los registros 

reproduct1\·os que se llevan a cabo en el rancho 
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2 Se tomaron muestras sanguíneas, del paquete vascular anocaudal, con equipo vacutainer, 

con aguja calibre 18, previa asepsia de la zona 

J Las muestras fueron centrifugadas para la obtención de! suero, y postenormente 

congeladas asta su posterior utilización para ser trabajadas. 

4 La parte experimental se llevó a cabo en los laboratorios del Centro de Investigaciones 

Disciplinarias en Microbiologia Veterinaria del Instituto Nacional de Investigaciones 

Forestales y Agropecuarias SAGAR Localizado en el Km 1 S 5 de la carretera federal 

México• Toluca, Palo Alto, Cuaj1malpa, México, D F 

11. METODOLOGIA: 

Para las pruebas ~xperimen!a!es, se utihzaron: Un antígeno para IBR para la prueba 

de seroneutralizac1ón, anligenos de g', alMl«4 para la prueba de 1arjeta, un antígeno de '8. 

~ especial para la prueba de rivanol, un antígeno preparado con cepas de leptosp1ras 

para la prueba de AglutiÍ!ación Microscópica, un antígeno para la prueba de Inmunodifusión 

en Gel para la prueba contra';,', ~ . 

IIJ. TÉCNICAS DE LABORATORIO 

1 PRCEBA DE SE~ONEUTRALIZACIÓN PARA JBR 

a) Antigenó para la prueba de seroneutralización Cultivo de tejidos Se 

emplearon monoestratos celulares de la linea MDBK ( Madin Darby Bovme K1dney ), 

mantenidas en medio de <:ultivo Modificado suplementado, con suero fetal bovino, caldo de 

tripticaseina y fosfato, estreptomicina y penicilina 

b) Metodología Los sueros se inactivaron en baño María a 56°C / 30 minutos. 

posteriormente fueron diluidos en 1 4 en medio Basal de Eagle's (MBE), con antibiótico y 

mantenidos en congelación 

Para la prueba se utilizó ~ult1vo primario de células de embrión de riñón de bovino ( ERB ) y 

el cul!ivo de linea Medin-Darby de nñón de bovino ( MDBK ). 
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Como medio de crecimiento se empleó el MEE suplementado con 10% de suero fetal 

bovmo { SFB ) y antibióticos { 200 U l de penicilina, 200 mg de estrep1omicina/ml ) 

Como controles se utilizan 

J) Suero negauvo: Suero fetal bovino 

2) Suero posilivo: )l) Suero con mmunoglobulinas de un animal sin antecedentes de 

vacunación y con cuadro clímco de lBR, 

b) Suero con inmunoglobulinas provenientes de un animal vacunado 

pero sm presentar signos clínicos de IBR 

Para la prueba se utU1zaron microplacas de plástico con 96 pozos de fondo plano, 

microdilu1dores de O 05 mi y micropipetas de O 05 mi y O 025 mi, 

La tCcnica de microseróneutralización se realizó de acuerdo al procedimiento descrito por , 

Rossi y Kiesse! 

Las microplacas se incubaron a 37"C por 48 horas En los pozos donde se formaron 

monoestratos celulares significa que el virus se neutralizó por anticuerpos específicos en el 

suero, por el contran~ en ausencia de estos el virus producirá efectos citopatogénicos 

( ECP ) en el cultivo celular 
' 

1 I PRUEBA DE TARJETA PARA 'flut«l/4 ~· 

a) Antígeno de 'CtutUUa. ~ para la prueba de tarjeta. Se utilizo el antigeno 

brucelar amortiguado estable que consiste en una suspensión de ~ ~ cepa 

1119-3 al 8%, en una solución amortiguadora de lactato a un pH de 3.5± O 05 y teñida con 

rosa de bengala 

b) Metodología La té.cnica se realizó, según Alton y col 

La lectura se hace en base a la de aglutinación que pueda presentar el suero. 

Resultados de J,1. prueba· 

( _,.)"' Cualquier grado de aglutinación 

( • ) = No aglutinación. 
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111 PRUEBA DE RJVANOL PARA ~ W,, 

a) Antígeno de tl'UUdla ~ especial para la prueba de rivanol. Este contiene 

4% de CC!ufas por volumen y un pH de 5 8 - 6.2 Vna solución al 1% de rívanol ( lacto 2 -

etoxi - 6. 9 diamonoacridina ). 

Está indicada como prueba complementaria para el diagnóstico de brucelosís 

b) Metodología: La 1icnica se realizó según Alton y col 

La lectura se hace en báse al grado de aglutmación. 

Resultados· 

- Positiva ( + ): Hay aglutinación completa y los grumos formados están separados por 

líquido claro. 

- Positiva incompleta ; Hay aglutinación definida Pero no hay claridad completa en el 

liquido que separa los grumos 

- Negativo. No hay aglÚtinación 

En animales no vacunados se considera positiva una aglutinación completa 1 ·25 y 

en Jnimales vacullJldos' se considera sospechosa. Una aglutinación completa l :50 será 

posi1iva ( Velázquez: y col. J 994 ). 

IV PRUEBA DE AGLUTINACION MJCROSCOPICA PARA ..t!ept<,4/ú't4 dftp. 

a) Anttgeno para la prue.b\\ de aglutinación mitroscópica. Es un antígeno preparado con 

serovariedades de !eptosf)iras vivas, incubadas a 30 ° C durante 7 días. 

Las serovan'edades empleadas fueron 

fM.a44ofd. L. upa 164'J1t (No es cepa de referencia). 

b) Metodoiogia Se dilu)'.eron en solución sallna estéril amortiguada con fosfatos (SAF). los 

sueros que fueron someti~os a prueba para obtener una dilución J 25 

Para ello se añadió O 25 mi de suero a un tubo que contenía 6 O mi de SAF y se 

mezclaron Se usaron do$ tubos de ensayo (12 x 75 mm), para cada antígeno, en uno se 
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colocó O 2 mi de suero rliluido y en el otro O. J mi del mismo suero dlluido y 0.1 mi de SAF 

Se agregó a amb~s tubos 0.2 mi de antígeno estandarizado con lo que se obtuvieron 

di\uc10nes finales del :mero de 1·50 y 1·100, para cada uno de los ant1genos de prueba Se 

incluyó un tubo control que tenga O 2 mi de SAF y 0.2 mi del antígeno 

Se agitaron los tubos, posteriormente se incubaron a temperatura ambiente durante 

dos horas y se examinaron Con un asa de bacteriológica, calibrada se dejó caer una pequeña 

gota uniforme de cada tubo sobre un portaobjetos de vidrio limpio La lectura se hizo por 

microscopía de campo oscuro con objetivos de poco aumento ( 1 0x ) y oculares 1 0x o 15x 

sin cubre objetos Registrando el grado de aglutinación de cada antígeno en relación con 

el antigeno control según la escala l+ a 4+, ó como negativo 

Negativo= Sin aglutinación e idéntico al antígeno de control. 

+ = Aglutinación con 75% de células libres. 

++ = Aglutinación con 50% de células libres 

+++ = Aglutinación con 25% de células libres. 

++++ = Aglutinación con 0-25% de células libres. 

DETERMINACIÓN DEL TITULO 

Todos los sueros c¡ue a una dilución de 1: 100, reaccionaron con una aglutinación del 

50% (++) o mayor fuenie a uno o más antígenos, fueron seleccionados para una nueva 

titulación Para éstas pruebas se hicieron diluciones dobles de la dilución angina! del suero 

1 25 Se preparó una gradilla con hileras de 8 tubos para cada antígeno reaccionante, cada 

uno con O 2 mi de SAF, se añadió al prm1er tubo 0.2 ml de la dilución del suero 1:25, se 

mezcló y se transfirió O 2 rnl, al segundo tubo y se volvió a mezclar. Se descartó O 2 mi 

una vez agregado el mismo volumen de antígeno. Se llegó a diluciones del suero J • I 00 a 

1 12800 En casos donde el título fuera mayor que la dilución más elevada coi, cualquiera de 

los an1ígenos, se repite el' procedimiento efectuando diluciones adicionales del suero 

El título de aglutiqinas de un suero se expresa como la recíproca de la dilución más 

alta Si el suero en el 'cual se haya aglutinado por lo menos del 50% (++) de las células y el 

50% se mantuvieron libres. 
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

• Caso confirmado. cuando se comparan dos muestras de suero, un aumento cuádruple o 

mayor del título de ilnticuerpos en la prueba de AM, frente a uno o más de !os antígenos 

Jeptospirales, se considera diagnóstico de infecci6n en curso Del mismo modo una 

conversión del título de menos de J·50 en 1:100 o mayor acompañada de síntomas o 

signos climcos compatibles con la Jeptospirosis, se considera diagnóstico significativo de 

enfermedad en curw. 

• Caso presuntivo. Un título en fa prueba de AM de 1:100 o superior en una sola muestra 

frente a uno o mas de los antígenos leptospirales, sólo es evidencia significativa de 

enfermedad anterior o de posibilidad de infección en curso. Sin embargo, la combinación 

de un título de AM relativamente alto ( 1 600 en animales o superior a J ·200 en el 

tiombre ) junto con signos o síntomas clínicos es evidencia presuntwa de 

leptoSpirosis ( 6, 9) 

V PRUEBA DE fNMUNODIFUSIÓN EN GEL PARA 7/~ ~-

a) Ant(geM parA. IR pruebA. de. lmmmodifnsión en Gel. Se utilizó la cepa de 

referencia 2336 de ~-~ , la cual fue sembrada en agar chocolate . Después de 48 

horas de incubación la cepa se cosechó y las células fueron diluidas con solución salina 

fürmaliz.ada al 05% Y, ajustadas a una densidad óptica de 039 a 550 nm en un 

espectrofotómetro. El 8;f1lígeno se preparó destruyendo tas estructuras bacterianas por 

ullrasonido, al centrifugatse este antígeno a 3000 gravedades durante 10 minutos y aJustar 

el sobrenadante a Un¡l densidad óptrca de J O a 550 nm 

b) Metodología. Para la IDG se usó la técnica descrita por Williams et al con la 

diferencia que se empleó agar noble al 1% en lugar de agar purificado, utilizando 10 mi en 

cada caja de Petri en luglr de 5ml. Las cajas se perforaron haciendo 8 grupos de 7 pozos, 

en cada grupo 6 pozos fueron colocados en forma simétrica alrededor de un pozo central , 

los que fueron identificad.os en forma progresiva siguiendo el sentido de las manecíllas del 

reloj En el pozo se agi;eg6 1 O microl1tros de antígeno y en !os pozos marcados con los 

nfoneros I y 4 se agregó la misma cantidad de suero testigo positivo y testigo negativo, 
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respectivamente, emp!e¡ando los 4 pozos restantes para los sueros problema Las cajas 

fueron colocadas en una cámara húmeda y se incubaron a 37"C durante 72 horas. 

La lectura se rtalizó a las 24, 48, 72 horas de ac\lerdo con el criterio usado por 

W11\iams Los resultados se expresaron en porcentaJe de seropositivos de la población anunal 

mues1reada ( 7, 13 ). 
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RESULTADOS: 

Los resultados obtenidos en los sueros de 90 vacas, ell cada una de las 

pruebas serológicas rea!i~das seroneutra!izac1ón, tarjeta, rivanol, aglutinación microscópica 

e mmunodifusión doble en agar, se presenta en los cuadros correspondientes 

En el cu~dro I se muestra en base a títulos de anticuerpos el número y 

porcen111je de animales positivos y negativos a la prueba de Seroneutrallzaclón para el 

diagnóslico de Rinotraqueítis Infecciosa Bovma, teniéndose una seropositividad del 61 8% 

( 42 animales) 

En el cuadro 2 se indica un 97 8% de seropositividad a Suuetta ado-it«t 

mediante la prueba de , tarjeta, y para la prueba de rivanol utilizada como prueba 

complementaria se presentó un 76 6% de positivos, siendo tos títulos más a!tos de 1 ·200 

( Cuadro 3 ), 

En el cuadro 4 se observan los resultados a la prueba de aglutinación 

microscópica, para ,,L, ~- Encontrándose la serovanedad más frecuente .f!. 

cepa 1/A')I( (48.1%), seguida por ,t'. ~ (14.9%), .i!. ~- .i!. 

/,,a,,á,fa , .J!. ta'kt44M (7 .4%). Siendo los titulas mayores de 1,200. 

En el cuadro S. Nos muestra la presencia de ?/~ <WfflHU4. 

encontrándose 8 animales ( 8.9 ¾) positivos de los 90 trabajados 
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CUADRO 1 . 

RESULTADOS A LA PRUEBA DE SERONEIJTRALIZACION EN PLACA PARA RINOTRAQUEITIS 
INFECCIOSA BOVINA (!B.~), DE 90 SUEROS DE VACAS EN UN ESTABLO CON PROSLEMAS.REPRODUCTIVOS. 

. 

19 28.0 
1·4 13 19.1 
1:8 10 14.7 

Negativos 26 38.2 

TOTAL 68 100.0 

1t07A: T1tulos de 1.2 son considerado~ como positivos 

Fueron ehminados 22 sueros por presentar contanunación. 

Snntiago S B L l 998 
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GRAFICA NO 1. 

RELACIÓN DE TITULO$ DE ANTICUERPOS CONTRA IBR, EXPRESADO EN PORCENTAJE 

¡, 
11114.7% 

¡'""··· 

Títulos positiv9,s > 1 : 2. 

&negativos 111:2 li\!1;4 311:8 

Sa11tiago S.B.L 1998. 
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CUADRO y GRAFICA 2: 

RESUL TAOOS A LA PRUEBA OE TARJETA EXPRESADOS E:N PORCENTAJE, DE ANIMALES 
POSITIVOS A a;'u«á(a alfJ'!M, EN SUEROS DE 90 VACAS CON PRO:BLEMA;S REPRODUCTIVOS. 

1 - 1 ... . - . ·"'" - ·- ... - ·-·-·- . 
Neaal!vos 2 22 

Positivos 88 97.8 

TOTAL 90 100 O 

□ 2.2% 

□ negativos ■ positivos 

&lnliago S.íl L 1998 
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CUADRO 3 

RESULTADOS EN DILUCIÓN DE LA PRUEBA DE RJVANOL PARA ~al~ EXPRESADOS EN 

PORCENTAJE E~ SUEROS DE SO VACAS QUE PRESENTARON PROBLEMAS REPRODUCTIVOS 

1. 
1 50 18 9 

1:100 10 11.1 
1:200 36 40.0 
1:400 6 6.7 

TOTAL 90 100.0 

NOTA: Resullados e: a. 1·So son considerados posmvos 

Santingo S.B L 1998 
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GRAFJCA 3 
FRECUENCIA DE REACTORES POSITIVOS EXPRESADOS EN PORCENTAJE A LA PRUEBA DE RIVANOL PARA 
~ ~ .POR DILUCIÓN. 

p 

o 

' 
' e 
n 
t 

• 
e 
s 

,.~s "" 

RESULTADOS z 1:50 SON POSITIVOS. 

1:100 

diluciones 

1:ZOO 1:400 

l¡¡iAnlmalu 1 

S,rnli.1go S 13 l. 1 'l'J8 

27 



CUADR0-4. 

FRECUENCIA DE RESUL TAOOS POSITIVOS A DIFERENTES SEROVARIEDADES DE L. t,,teM.o9<1d MEDIANTE 

AGLUTINACIÓN MICROSCÓPICA DE SUEROS OE 90 BOVINOS CON PROBLEMAS REPRODUCTIVOS 

SEROVARIEDAD NUMERO DE % TITULOS 
AGLUTINACIONES 

'\:100 1.200 1.400 
"«¡,a. 1IA7lt 13. -46.1 , "' 1 -
.t.~c 4 14.9 4 . . 
.t. -q¡, 2 7.4 1 1 . 

.t.'4.ijo 2 74 1 1 . .,_ 2 74 1 1 -

.t.~(,J. 2 74 1 . 1 

.t. ca~ 1 37 . 1 . 

.t. 'J"U#/'~ 1 37 - 1 . 

L. k.itt.1t4u.i . . . . -
L.~ - . . . . 

.t.~ . . . . . 
L.¡,,,,,,o«« . . . . . 

TOTAL 27 100% 20 6 1 
% 100% 74 O 22 2 38 

'Cepa de aislamiento nacional. 

SanLrngo S B L 1998. 
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CUADRO 5: 
RESULTADOS mrrEt-\lOOS PARA ?labMftMJ@ '"8-J!N,4 MEDlANTE lA PRUEBA DE 
INMUNODIFUS!Ot,_1 EN GEL. EN SUEROS DE 90 BOVINOS LECHEROS CON 
PA.OBLEMAS REPRODUCTIVOS 

Pos,tilios 

Neoallvos 

TOTAL , 

■ negalivos 

91,2% 

1 
1 

1 

8 

82 

90 

ESTA 
SAllii 

1 

1 
88 

91 2 

100 O 

11 pcs~ívos ~---~ 

8,8% 

■ i;iosrtlvos 

■ negativos 

San1iago S B.L 199a 
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OISCUSJON: 

Esludios sero!ógicos, reahi:ados por V1lchis y cot (1985) en Mb.ico, mediante serología de 2209 

animales, por medio de la prueba de seroneutralii:ación, indicó que la seroprevalencia de anticuerpos 

t1petifü:os para IBR en ~níma\cs productores di! leche ( 354 procedieron de las principales cuencas 

lecheras del pais) y dt carne ( 1855 animales de diferentes estados del país), obtuVJeron los sJguientes 

rcsuhados. en ganado lecllero la comarca lagunera fue ta zona de mayor porcemaJe de reactores 

pomi,.os con un 84% y en Tufancingo, Hgo. la de menor prevalencia encontrándose un 19%, en cuanto 

a ganado produc1or de carnt el estado de Puebla se encon1ró un porcentaje de reactores posi1ivos de 

un 70 J¾ y en el Esttdo de Durango del 20 7% Ayala y col (1989) por medio de 

seroneutralización que realizaron a 150 sueros de becerras y vaquillas Holstein realizando dos 

mues1reos, encontraron que el 34.2~o fueron seroposiuvas, siendo el titulo más frecuente de 1 2 

(23 8¾) y los 1itulos mas al!:os de 1.8 Los tilulos de anticuerpos en a111bos muestreos fueron bajos 

' s,tndo iguales o met1or«. a 1~8 estoi animales 0011taban ccn antecedentes de vacunaci6n y revacunac16n 

al d1a¡nós1ico de gestación ,En el presente trabajo se obtuvo una seroposiu\iadad a IBR del 61 76%, 

1eniendo en cuema qut se cpntaba con antecedentes de vacunación, ya que la vacunacion que se sigue 

es !a TSV2 a los 10 dtas y se repite a !os 2 meses de edad, a los 6 meses la \'acuna poliva!eme. Los 

1i1ulos encontrados fueron de 1 2 ( 28%) lo cual reportado por Vdchis es de los mas frecuentes y los 

mulos mas altos fueron de i'.8 ( 14 7%), lo cual coincide con V1tchis , L11cas y col donde reportan 

1i1ulos má:-:imos de 1 8 y concluyen que los tiiulos vacuna1es son, en promedio, menores a aquellos 

epeontrados detpués de una infocción En esie estudio considerando que se ii1cluyen vacas adultas, !os 

anl1C1Jerpos \ acunales ya no deben estar presentes por lo que el 61 76% pueden considerarse pos1uvoi. 

En relación a estudios realizados a .i!epf4Jfd'r,a t,a'c¡,1"94ff.4, si bien e;,,1s1en vanos métodos para 

el $erodrngnós1ico, sólo la prueba de Aglu1inac1ón Microscópica es el procedimiento de referencia , ya 

qut és!a 1ecnica se emplea para detectar anticuerpos leptospirafes en el suero, identificar fos 

~1slamien1os de !eptosp1ras y clasificar cepas, además de servir de base para evaluar cualquier otro 

méiodo sero!ógico nuevo para el diagnosuco de la enfermedad , l~s pruebas como Aglutinación 
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Manoscbp1ca en placa, Fijación de complemento y de Hemaglutinación , Contrainmunoe!ectroforesis, 

que son género especificas: se aplican a fas infecciones en el hombre, pero no dan buenos resultados 

con sueros animales Eitudms hechos por CamU y col. e11 1995, en \res munieip10s del Sut de 

Tamauhpas por medio de la ptueba de aglutinación microscópica encontraron que 228 bovilms de 683 

( 33 al%) resuharon·positívos a una o más serovanedades de Lept,uj:4?., aunque los ti1u\os de 

3nucucrpos no fueron mayores de 1 800, siendo las sero\'ariedades más frecuentes L. «-«I/¿ con 

33 5%, siguiendo .é. ta~ con 19 2% y por ..i!. 4-rdfa con 24 2% . Fernández y col en J993 

realiuiron un estudio en el yaUe de Atlixco a 116 sueros de bo\1nos encontrando un 84 4% de animales 

positivos y 15 52% rlegativi>s a la prueba de aglutinación nücroscOpica, reaccionando los sueros a mi\s 

de una serO\ariedad, siendo la de mayor número de reactores L. tacw/Ae;H~'l4&!/914e con Ull 45 69%. 

f1guiendo L. fUFw9eita. :if, ~. Dorames estimó una prevalencia del 53.96% en Hidalgo. 

:\fendoz.a encontró una prenlencrn del 42% en el estado de México y Aharez obtuvo una prevalerlcia 

del JO¾ en el Al11plano de la República Mexicana San1iago y Col en 1995, analizaron 551 mues1ras 

en CJ\ldad Guzmán, Jal Eni:ontrando un 34 3% de posiiivas a una o más serovariedades de Le~ 

, prcdominando.L, ~¡,,·con 15 9% ,sigu1emlo L, wd/¡.t con 11.9%. L, ~ con 3 $%, 

Torres y col. En 1995, re~izaron un análisis en l:1.1apaluca, Edo De México encontrando una 

pasil'1v1dad del 65% a una o miis serovanedades, encomrando !as sefo\anedades más frecuentes ,i!, 

e,d{/t, L, kaulfa . .L, I~ , L, {tM4Hl4 % y L. f,rfu,,Jtit# En cuanto a Jeptosp1rosis en 

este trabajo se puede observar que los reactores fueron pocos , leniéndose un mínimo porcentaJe. en 

cllamo a seropoSlliVJdad y ~JI base a las serovanedades e\'istenles en el hato , se encontró la mas 

frecuente ,L, up4 '2tA'ilt {48.1%), L. ~Milt<>ttfl<tlji4e (14.9%) , L,wot¡/,( (7.4%) al igual 

p~ra L. k1:1dfa Y L. ~~. lo cual está por debaJo con resultados publicados por otros autores. 

la cepa UAM , que fue aislada en México y se ha diagnos11cado serolOgícamen1e en casi todo el 

1er111orio nacional ( RoJas. et. Al 1994 ), en el presente traba¡o fue una de las teptospiras encontradas 
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con mayor frecuencia, lo cual coincide con Orduña que observó un 15.21% en el Estado de México. 

Pero es importante tener en cuenta que esta cepa tiene antígenic1dad cruzada con .i!. da't4fa. por este 

motho aumenta su presencia 

En fo que retpecta a las serovariedades más frecuentes encontradas en este 1rabajo se observan 

en,re !as primeras cinco .L. Í4.'t4fa, .t!. WtJ(/µ y L. ta,'UtU/Wt lo cual coincide con los autores a 

nivel nacional. Cabe menc(onar que para ,,i! cepa U,,,;íft, no todos los laboratorios utilizan esta cepa 

para el diagnóstico porque no es considerada cepa de referencia 

En el estado de México donde la brucelos1s bovina es un problema endémico, Luna y col (1992) 

realizaron un estudio para conocer la frecuencia de brucelosis bovina en 22 establos destinados a la 

producción láctea, ubicadoS en el municipio de Nezahualcóyotl, cuya población ascendia a 449 animales 

en producción encontrando un 26¾ de seropos1ti\idad en !os animales estudiados A estos sueros se 

les t.p\1caron !as prutbas dé rosa. de bengala y mercapwetanol La brucelos1s bovina constltuye un 

problema de salud animal e1 el hato trabajado, ya que los resultados nos muestran que se encontro una 

seroposíiividad del 97.8% para tarjeta y u11 76 7% para riv~nol. Los hallazgos sernlógicos sugieren que 

es alta la presencia de ests enfennedad te11iendo e11 cuenta que se lleva a acabo u11 programa de 

vacunación y revacu11ación Wn la cepa 19 de Í$', akW,t4.. lo que produce anticuerpos posvacunales 

<¡ue no se d,ferencia11 con l~s pruebas utilizadas de rutina, por la revacunación constante que se está 

manejando además puede erÚnascarar infecciones latentes y aha presencia de falsos positi\OS 

'Jl,u,,,wpii/,u4 .i-,ua es causante de men111goenccfalit1s tromboembólica. problemas 

reproduciivos y 11eumonías,. se presenta mas en ganado de carne que en ganado lechero, estudios 

ttalizados por Acosta y rol en 1995, realizaron un estudio en el esiado de Chihuahua aislando a panir 

de lavados prepuciales' indicando un aíslamiemo del 3 9% de a11imales con lesión neumómca y de 

pnpuc10 de amma!es clinicameme sanos del 3% de animales. Kwiec1en y Lmle e11 1992 aislaron del 

m.cto reproductor de 461 ai}íma\e~ 21!, cepas mdicando un 6 1% de animales positivos Rodriguez y 

Clll En 1993 buscaron' la identificación de anticuerpos con!ra 7/~ ~ en bovinos del 
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municipio de Tu>;tepec Oaxaca, colectaron 300 muestras séricas de bovinos chnicamente sanos 

seleccionados al azar, las cuales fueron procesada; mediante la prueba de Jnmunod1fus1ón en gel, por 

poseer una alta especificidad ante este microorganismo, encontrando un 2¾ de seroposit1vidad a 

d1ferenc,a de estudios realizados por Correa y col, que encontraron un 25% de seropositividad eo 

bo\100s con problemas reproductivos y respiratorios en e! Estado de Mfa1co, Puebla y Yuca1án, así 

c<Mn<l en el Distnto Federnl 

En el mues1reo efec1uado en el hato bovmo se encontró una seroposi1iv11iad del 8 9%, !o cual 

ind,ca que es1e no es el problema prmcip~l en el hato bovmo y que coincide con tasas baJaS de ammales 

p0si11vos con 01ros autores pero es importante recalcar que a pesar de que se muestran porcentajes bajos 

que coinciden con Acosta y Rodnguez hay que tomar en cuenta que la bacteria es1á presente y que a 

futuro puede ser causante de grandes problemas en el hato Eo el estado de Mé-.ico no se llenen da1os 

sahie la prevalencia de esta bacteria 
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cor-.CLUSIONES: 

• Al analizar los resultados en el hato bovmo con problemas reproductivos se pudo observar que hay 

un alto porcentaje de animales posiiivos a ~ e TBR. a peSllr de que para estos padecinnentos 

se Unan a ~ho prograhias de prevencíón (inmunización) 

• Se sugiere que se 1leven acabo las medidas de la campaíla contra la brucelos1s, marcadas por la 

Norma Olida! Mexicana, realizando pruebas diagnós1icas, idenllficación de reactores, sacrilicio o 

aislamiento d~ estos reacio!es, además de la va<.;Unación de ammales Jóvenes y adultos 

• En lo que se refiere a mR, se debe seguir un muesueo serologico, para conocer su frecuencia en el 

ht.to y conoce.r quetantal pérd1dases1i causando a cr,\!ia rle los p1oblemas reproductivos. 

• Para el caso de leplospirosis el problema no es tan grave, ya que la pre\1a serologia que se realiza 

pira conoce1 la exisienciii de las serovariedades existentes en el hato y crear la bacterina adecuada es 

de gran ayuda, para la prtvenc1ón de la enfermedad. 

• Para el caso de ?/~ ~ se deben\ establecer la vacunación correspondiente y es 

nccesano recalcar la importancia de los estudios de és1a bacteria ya que nos permitiría conocer la 

frecuencia y distnbución de?/, d-offl~ y evaluar las posibles repercusiones que se pueden tener, 

sioo se pre\iene a futuro. 
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