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RESUMEN 

las vacunaciones prof ilActicas pAra camb•tir y pr•venir 

enfermedades de los animales domésticos, son imprescindibles en 

la explotación actual de los miamos. En México la producción 

lech9ra es por tradición muy importante tanto en su incidencia 

en la composición alimenticia, como por la actiYidad económicA 

que genera en la materia de empleos en los sectores agrícola e 

industrial. 

De ahí la importancia por la cual se realizó el aiguiante 

trabajo para establecer un calendario adecuado de vacunación 

C"ontra I.B.R. <Rinotraqueítis Infecciosa Bovina> y ver que tan 

confiable es la vacuna comercial existente en México. 

Se obtuvieron muestras de sueros sanguíneos de bovinas 

destinados a la producción de leche, procedentes del Centro de 

Recría División del Norte, localizado en Ciudad Jiménez, 

Chihu~hua, así como de animales criollos de la región <Zumpango, 

Estado de México>, para realizar un estudio que permitio st1.ber 

los niveles de anticuerpos neutrali;:antes contra I.B.R., por 

medio de la prueba de seroneutralización. 

Se muestrearon 32 vacas sin vacunar de las cuales el 65.7 

por ciento dieron titules negativos en sus tr•s mue5treos; el 

25% mostraron una tendencia de mantener y disminuir su título de 

anticuerpos neutralizantes en cada muestreo y el 9.S% tendieron 

a disminuir después de cada muestreo 

De 25 vacas con 

tendencia a mantener y 

dosis vacunal el 40% mostraron una 

disminuir el titulo de anticuerpos 



.. 
n•utralizantea en ca.d.a muestreo; el '+&% tendieron a ir 

disminuy•ndo su 

mu•str•o y el 12% 

título de anticuerpos neutralizantes 

dieron título& negativos. 

en cado 

Se muestrea.ron 64 vacas con dos dosis vacunales, 'el 23.4% 

mostraran una tendencia a mantener y aumentar su título ce 

anticuerpos n•utr&lizAntes en cada muestreo, 37.S% tendieron a 

manten•r y disminuir el titulo de anticuerpos en cada muestreo. 

El 2b.S% tendieron a disminuir a través de cada muestreo su 

titulo de anticuerpo& neutralizantes y el 12.S!t dieron titulo 

negativo. 

Tambi4m se procedió a muestrear 61 bec:er1·os entre 3 y 7 

me&es de edad, descendientes tanto de madres vacunadas r.omo no 

vacunadas, estos fueron tomados al azar y todos salieron 

negativos a la prueba de seroneutralización. 
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INTRODUCCION 

1,- LA POBLACION BOVINA EN HEXICO. 

La producción de leche es considerada una de las 

explotaciones m4s importantes de la Industria Pecuaria 9" 

nuestro País y al igual qu• otras industrias de ••t• tipa h•n 

sido transformadas por el avance de la tecnalagla de tal manera 

que las practicas tradicionales han sufrida cambios 

trascedentales en las óltimas años, can ello siendo substituidas 

por nuevos métodos m•s efici•ntes. 

La región lechera de mas importancia par el capital 

invertido, la calidad de sus animales explotados y •1 volómen de 

leche producido, se localiza en la región Centro CCentra

Occidente y Centro-Este! del país, 

En dicha región el promedio de producción por vaca se puede 

estimar en alrededor de 3000 Kg. de leche al año, existiendo 

poblaciones que tienen promedio• de producción bastant• altos, 

rebasando la cifrad• 7000 Kg. de leche par vaca al año, C13l. 

H•Kico cuenta con una población bovina d• 2~ millan•• 6~1 

cabezas Chasta 19&&>1 de la cual la dedicada a la producción de 

leche aporta 5 1 906 millone• de litros. Teni•ndas• en las aRas de 

19&7 y 19&& un rendimiento por vaca al año 1 1 199 y 1 1 166 litro• 

respectivamente. C56l. 



6 

II.- ENFERMEDADES INFECCIOSAS EN LOS ANIMALES DOMESTICOS 

La• enfermedad•• infeccio•a• •on de gran importancia en los 

ani•al•• de explotacione• agrlcolas1 las enfermedades 

bacteriana•, viral••• micótica•, por protozoarios y parasitarias 

ocupan uno de lo• primero• lugar•& en pérdidas económicas 

severa•, ya que asta• enf•r••dad•• lnfacciosa• pueden afectar 

lllUCho• animal•• •n un lap•o breve y en algunas enfermedades el 

indice de •ortalidad puede ••r muy alto. <16>. Lo• virus en las 

911fermedad•• infeccio•a• en oca•ion•• son endémicos, traspasando 

l•• frontera• de los pai••• constituyendo un riesgo para éstos 

que en oca•ion•• ••tin libr•• de enfermedad, !16), 

La re•ponsabilidad del Veterinario en el caso de 

enfer,..dad•• infecciosas •• de orientar al propietario sobre los 

ri••go• d• di•eminaci6n a otro• animales o poblaciones y la 

nece•idad de tratamiento, control o amba• cosa•. En al caso de 

la• enfermedades que se deben· reportar, debe comunicarse a las 

autoridad•• gubernamental•• normadora• cualquier brota 

•o•pechoso, tomindo•• toda• las precauciones necesarias para 

prevenir la diseminación de la enfarmedad a manadas cercanas u 

otra zona geogrifica. <16). 

La profe•ión veterinaria ha hecho una contribución 

crear técnicas diagnosticas confiables y 

procedimiento• da control eficaces 

enfermedad••· 116>. Cuando ocurren epidemias en una manada o la 

población d• cierta zona se encuentra eKpuasta, al eKámen 

detallado de ciertas caracteristicas apidemiol6gicas de la 



enfermedad a m•nudo •• útil para ayudar a establecer el 

diagnostico y •n al tratami•nto y control. C6). 

III.- RINOTRAQUEITIS INFECCIOSA DE LOS BOVINOS. 

Uno de lo• probl•m•• inl•ccia.o• considerado• i1111ortant•• y 

que causan disminuciOn •n 1• producción bovina •• la 

Rinotraqueíti• Inf•cciosa d• los Bovinos. En los aRos sesentas 

se d•mostrO la pre••ncia d• I.8.R. m•diant• el aislamiento d•l 

virus en varios países, por ello •• considera pr6ctic&41Htf1te de 

distribuciOn mundial. <20, 33, 52>. En México •l prilMlr reporte 

de I.B.R. lu• en •l a~o de 1971 y comprendió a un brote en el 

estado de M6Kico en un hato de 450 vacas lecheras Holstein, 

produciendo un número elevado de abortos C10.6->, V 

posteriormente produciendo un sindrom• respiratorio •n el lote 

de bacerros con una morbilidad del 90- y una mortalidad d•l 30-. 

<S1>. A fines de 1971 y principios da 1972 •• aislO el virus de 

I.B.R. en dos brotes surgidos en Azcapotzalco, D.F., y otro en 

•l Estado de Pu•bla •n ganado productor de l•che, confirmindo•• 

asi la pr•s•ncia d•l virus en Mtxico. 

En 1973, •• estudiaron ~7 sueros d• bovinos d• la raza 

Holst•in, Cebú y Chabray proced•nt•s del Estado d• Yucattn, 

Estado de M6Kico y D. F., los cuales tenían historia clínica de 

aborto y/o enfermedades del tracto respiratorio, con •l obj•to 

de determinar anticuerpos n•utralizantes de I.B.R. •ncontrindose 

que el 38% de los sueros fueron positivos, 24% •o•p•chosos y 36% 

negativos, <11, 34). 
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La iltlflortancia epizootiológica de I.8.R. en M•Mico, ha 

adquirido en estos últi•o• 16 ª"º• una gran relevancia¡ 

encu .. tas .. rol6gicas reciente• han demostrado que esta 

enferlledad •• ha diseeinada en las principal•• zonas ganaderas 

del pa'•· 136, 41+>. La propiedad que tiene el virus de I.B.R. 

cDllD .uchas otras virus Herpes de instalarse en el hu•sped y de 

ser eMcretados 

obstaculiza el 

11+31. 

en forea intermitente despu•s de l• infección, 

control de la enfermedad en un Are• determinada. 

Oficial1Mtnte y debido a la abundancia de literatura 

eMistente, en Estados Unidos de Norteamtrica •• le denomina a la 

enferMlldad can las sigla• I.8.R. IInfectious Bovine 

Rinatracheitis>. En 11111chas ocasione• tambitn se utilizan las 

letras t.P.Y. CJnfectious Pustular Vulvovaginitis), La 

enfer..ctad no solamente es reconocida con estos nombres, sino 

que t&<llbl*> se le denominas Rinotraqueiti• Infecciosa Necrótica 

lovina, Rinitis Necrótica, Enfermedad de la Nariz Roja y 

EMantema Coital Bovina. En muchas ocasione• se juntan las 

iniciales t.e.R.-I.P.Y. 13>. 

Las bovinos pueden ••r infectado• experimentalmente y a 

nivel d• campa, mientras que las borregos, caballas, cuyas, 

ratones, perras y gatos son resistentes a la infección. (361. 

Hay reportes d• que puede afectar a otros animales como son: 

Renos, Antílopes, v Cabras 119, 39, 63>1 ó sea, animales que 

pertenecen al órden B~1~g~~~til~~-<421. Los conejos inoculados 

eMperimentalmente por vía intranasal si pueden ser infectados 

136>1 por vía intradtrmica o intratesticular desarrollan 
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lesiones locales C17l, pero no ha sido posible hacer pasas 

seriados en conejos. 

Además de los bovinos no se ha encontrado ningún otro 

reservorio del virus da I.B.R., paro los hallazgos encontrado• 

en cabras, cerdos y posiblemente venados, todo• infectados en 

forma natural, hace suponer que los concepta·s da epi zootiologila 

de I.B.R. posiblemente tangan que ••r modificado• con al 

transcurso del tiempo. C9l. 

La enfermedad ha sido identificada en Canad6, Estados 

Unidos da 

SudAfrica y "6Kico, obsarvAndosa con m6s frecuencia cuando se 

concentran muchos bovinos •n campos y corrales amplios y an 

grand•• granjas lecheras. C7, 9, 32, 3&l. 

Encuestas serolOgicas recientas han demostrado qua la 

I.B.R. esta diseminada en las principales zonas ganaderas de 

M6Kico como lo son1 Los Estados d• Mtwico, Coahuila, Guanajuato, 

Jalisco, Puebla, Querttaro, Sonora, y Veracruz. Encontr6ndose 

por la prueba da seronautralizaciOn titulas de 1116 ó mAs, IS, 

11, 39, S&l. 

La causa de I.B.R. ••un virus perteneciente a la familia 

Herpesviridae de la subfamilia Alphaherpesvirinae. <~, 56>. En 

las investigaciones mAs recientes respecto a la etiologla da 

tsta se menciona que as un virus da tipo 1 que tiene un di6metro 

de 130 - 180 nm Cnanometros>• algunos presentan una membrana 

simple Cno es común> y otros membrana dobla. Su estructura 

química es a base de ácido DesoKirribonucleico <D.N.A.> en forma 

** mil millonésima parte del metro 
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de cadena con 93 polipéptidos con un peso molecular de 69-93 mil 

Daltons. <7, 91. E!i !ienslble a pH ácido 14. 5-5.0l siendo 

resistente a pH alcalino ( 7 .0-9.0l ¡ es un organismo ter·molábil, 

par lo que puede ser lnactlvado a 61oC. Es también sensible a 

las solventes orginlcos como el •ter 114,17>; después de la 

infección experimental hay un periodo de incubación de 3-7 días 

1301, pera en campas de engorda o potreros Infectados aparece la 

enfer•edad a los 10-20 dia• despu•s del Ingreso de los bovinos 

susceptlbles1 algunas autores han Informado de periodos de 

incubación ••• largas. 

En lo• animales enfermos se observa rinotraqueítis, 

conjuntivitis y f lebre, la evolución es carta con una alta tasa 

de recuperación. Otros sindromes son los de encefalitis que es 

la forma sist•mica de la enfermedad en los neonatos y 

vulvavaginiti• pustular infecciosa, ambas causadas por el mismo 

virus. 

El virus suele alojarse de por vida en los animales 

Infectados sin embargo no siempre la enfermedad sa 

manifiesta clánicament•, conociéndosele como una forma "latenteº 

de la Infección, la cual se activa al producirse alteracione5 en 

la condición física del huésped dando como resultado alguna fase 

de la enfermedad clínica 140, 591. 

Debido a la afinidad que tiene el virus Herpes-1 por los 

tejidos del aparato respiratorio, genital, ocular, !conjuntiva> 

y sistema nervioso, se podrá identificar el cuadro cllnico el 

cual se divide eni 



11 

Al Cuadro respiratorio• económicamente el mas importante 

con mi• alta incidencia, teniendo un curso largo y morbilidad 

alta, soliendo ser infecciones leves y no diagnosticables 

fAcilmente. 

La mortalidad es baja del 1 al 3-, pero cuando eKisten 

complicaciones puede aumentar hasta un 75-, lo cual es com~n 

cuando no hay un buen manejo de los animales, con un periodo de 

incubación de 1-e dias. (13, 491. 

El síndrome de I.B.R. se caracteriza por 1a pre•encia de 

fiebre, secreciOn nasal, tos y lagrimeo. Cuando estos signos 

persisten por periodos prolongado• la secresión nasal •e torna 

mucupurulenta, hay disnea y rinitis de tipo seroso con hiperemia 

y adema nasal, hay baja da peso por pérdida del apetito 

habiendo disminución cárnica y láctea, decaimiento y tristeza 

del animal afectado (37, 481. 

B> Cuadro ocular; su presentación e& fr•cuente, por lo 

regular aunado al cuadro respiratorio ~ada su proximidad y 

comunicación eKistente. 

Co~ la R.I.B. en la parte ocular es factible encontrar una 

conjuntivitis, habiendo inflamación de la conjuntiva palpebral y 

su membrana; existe edema por debajo de la conjuntiva, 

encontrándose la membrana conjuntiva! necrótica con apariencia 

granular, eMudado ocular e intenso exudado nasal; ambas 

secresiones son de tipo seroso que en ocasiones pueden 

encontrarse con exudado mucupurulento, la córnea se encuentra 

opaca y eKiste queratitis secundaria a la conjuntivitis con ó 

sin úlcera. (14, 2bl. 
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Cl Cuadro N9rvioso1 Tambi6n conocido como "Meningo

Enc•falitis" y aunqu• no •n todos los c•sos tiene los mismos 

grados d• incid•ncia, podemos m•ncionar que es frecuente 

•ncontrar qu• la R.I.B. af•ct• •l sistema nervioso central. Los 

signas mis camun•• encontrados en esta manifestación son: 

ataxia, convulsion•s, movimientos irregulare9 e incongruentes do 

los maMila.res <r•chinamiento de los dientes>, incoordinación, 

inap•t•ncia, espasmos ••pontineos, depresión, decaimiento y 

~u•rte. Esta forma suele ser fatal y muy r•pida en su curso. 

116, 26). 

Dl Cuadro Genital• En la hembra produce la vulvovaginitis 

pustular inf•cciosa, ~•biando una marcada elevación de la 

temperatura y abundante micción¡ hay elevación del maslo de la 

cola. y e& común la ocurrencia de exudado mucupurulentc, el cual 

•n oca.sienes presenta estrías sanguinolentas y en vulva se 

.Pueden encontrar pústulas blancas <tomando de ahí su nombre) 

6stas tienen un diámetro de 2mm pudiendo o no ser confluentes, 

lo que forma una capa de exudado necrOtico; hay reducción en la 

producción láctea, o cárnica a causa de la disminución de peso 

d• los animales; ewiste marcada inapetencia y decaimiento con 

cambio de la conducta del animal, ~ncontrándose inquieto, 

nervioso y molesto, 

S• habl& que durante la presentación de esta forma clínica 

de la enfermedad es poco frecuente la aparición de aborto 1 

&tribuyéndos• ~ que la R.I.8. cuando sigue un curso abortivo es 

n•c•sario que se lleve a cabo primero por viremia <recordando 

que las otras formas de la enfermedad si hay viremial. (17, S7), 
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G•neralmente la• hembras se recuperan •in tener problemas 

rmpraductiva• pa•t•riar••• salvo a que haya complicación con 

otras ag•nt•• infeccia•os. 1571. 

El cuadro genital en el macho e• conocido como 

11Balanopostitis Putttular Infecciosa" siendo muy similar al 

pad•cimi•nto •n la• h•mbra&, ewistiendo inflamación y pústula,; 

en •l p•ne, pr•pucio y glande <SOi. Hay una reacción de tipo 

.Inflamatorio e irritativo lo que hace que el animal se encuentre 

molesta e inquieto, la lesión del pene se da como úlceras 

hemarraglca•, además del pene y del prepucio pudiendo ser causA 

de fimosis o parafimosis e inclusive en casos severos se llega a 

ver unido al p•ne y el prepucio. (221. 

Se puede dar una recuperación espontánea al igual que en 

las hembras, a ewcepci6n que existan complicaciones infecciosas 

••c:undarias. 16). 

El Cuadro Abortivo: la I.B.R. está ligada íntimamente al 

cuadro respiratorio, pudiendo decir que es el cuadro 

desencadenante de la enfermedad y a los das meses posteriores al 

cuadro respiratorio se da la presentación abortiv?., dependiP.ndo 

que las hembras estén en estado de gravidez y en el último 

tercio de la gestación (11, 49). 

Fl Cuadro de Recien Nacidos: cuando llega la infección a 

éstos después de ser infectados en el útero de la madre lo más 

probable es que no sobrevivan mucho tiempo, puesto que la 

infección del Herpes virus-1 en ani.males jóvenes es muy severa y 

fatal, se observan las mismas afecciones que en los adultos: 
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neumonias, riniti•, inap•tencia, aum•nto d• la t•mperatura y 

depresión muy marcada. <23, so>. 

~•s lesiones macroscópicas quedan r••trtn;idas a lo• 

tejidos de predilección del virus, asi vemos que hay necró•i• de 

tipo ulcerativo en la mucosa oral o bucal y en el esófago con 

adherencias en los residuos epiteliales, faringitis escamosa con 

una marcada hiperemia, que también es notorio en la epiglotis, 

observandose esta necrosis en otras regiones como higado y ri~on 

lb, 41l¡ hay rinitis de tipo aguda observándose que los cornetes 

mantienen secreciones de tipo muc:oide y encuentran 

congestion~das con hemorragias severas (41>, en pulmón hay 

lesiones de tipo focal de l-2mm de distribución uniforme&, de 

forma i r:regular en el lóbulo derecho, hay edema pulmonar al 

haber comp l icac i enes bac:ter ianas, dando como consecuenc:. ia un8 

bronconeumonía de la regi6n apical, pero en la mayoría da los 

caso~ los pulmones se encuentran normales& (29). 

Cuando la infección llega a producir aborto, el feto está 

edematoso con autolisis avanzada <debido a la muerte del feto 2 

6 3 dias antes de ser expulsada>, edema pulmonar, hepatitis 

focal necrotica, hemorragia y necrosis de corteza renal, 

petequias en el corazón, cavidad peritoneal y toxemia. t11l. 

Al microscopio se ha descrito en los órganos 

par~nquimatosos a$í como en los ganglios linfáticos cerc•no$ al 

pulmón y en la placenta focos necr-6tícos y procesos 

inflamatorios con infiltración leucocitaria que pue~en ser 

observados con las tincionea de Hematoxllina-Eosin• y Naranja d• 

Acrldina <29, 3ó>. 
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También hay lesiones n•urales con tnclu•ton•• 

intranucle•res que son granulosa• y acidOfilas, habiendo 

encontrada estas c6lulas como erttrocita. y neuronas •n 

degeneraciOn¡ también •l•nda posibl• •ncantrar ••tas lesiones •n 

neuronas alfatori•• 

En el cuadro genital, es posible encontrar pequllflos loco• 

de linfocitos en la l~mina endometrial de los cuernos uterinas y 

en el cuerpo del ~tero¡ siendo en investigaciones recientas 

donde se dice que la necrosis abarca la totalidad d•l epitelio 

en profundidad, con intensa infiltraciOn neutrollllca y que 

estas tien~n inclusiones vesiculares en gran n~mero. <42>. 

El diagnóstico de I.B.R. primeramente se basa en la 

auscultación y observación del paciente y medio ambiente que lo 

rodea, siendo muy import~nte evaluar la historí• clínica, 

estudiar los signos clin1cos y cbs•tvar las difernntes lesiones 

que s~ prasentan en los animales vivos y en las neerQp•i•• de 

los animal~s muertes. 

Una de las formas Ccuadro respiratorio> en las que se puede 

sospechar de I.B.R. es cuando hay rinatraqueitis aguda, 

conlesiones características, conjuntivitis bilateral, fiebre y 

recuperación gradual en pocos dias. Posteriormente a los dos 

meses puede haber aborto. (ó). Cualquiera que sea la 

presentación sólo se tendrá un diagnostico presuntivo, par ello 

la confirmación de la enfermedad requerirá del au~ilio de 

pruebas de laboratorio, en el cual las técnicas ml.s usadas sant 

A> Aislamiento del virusl Se realiza por medio de raspada 

de tráquea 
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prepucial o vaginal de animale• sospechosos¡ estas muestras son 

inoculada• en cultivos de c•lulas en los cuale• en caso de 

producir•• la infección por el virus 

efecto citop6tico con•i•tiendo an 

lllOno••trato, apareciendo la• c•lulas 

135), 

de 1.B.R., aparece un 

el desprendimiento del 

redonda& y aglomeradas. 

fil Prueba del Viru• de Neutralización: Se incuban 

diluciones del suero problema adicionado con antibióticos en 

presencia de una cantidad 

po•teriormente •e agrega una 

37oC con 2' de C02 por 6 

de virus conocido (R.I.B.l; 

suspencian celular y se incuba a 

días. El título de anticuerpos se 

estima can ~ase en al efecto citopAtico observado en las célulus 

adiconales a esta dilución del suero problema. (47>. 

Cl Prueba de Fijación del Complemento; Para lo cual se 

utilizan dilucione• de suero sanguíneo lnactivadas a 56oC por 30 

minuto•. Estos se incuban a 37oC por 30 minutos en presencia de 

cantidades constantes de antígenos conocido <virus de I.B.R.l y 

camplemento1 durante esta primera fase se forma un complejo pero 

•in evidencia visual de esta reacción, por lo que es necesario 

agregar un •istema indicador co01puestc por glóbulos rojos de 

carnero al 2• y suero anti-glóbulos de ovino (hemolisinal. Una 

vez agregado este reactivo ~e hace una segunda incubación a 37oC 

durante 30 minutos. La hemOlisis completa indica ausencia de 

anticuerpos contra I.B.R., pues no se ha formado el complejo 

antígeno-anticuerpo que fija al complemento durante la primera 

incubación y por lo tanto esta lisa a los glóbulos rojos de 

carnero. La prueba en tal caso se con•idara negativa. La 
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ausencia de hem6lisi• •s indicativa d• qu• durant• la prim•ra 

incubación el compl•jo fue fijado por •l compl•jo ant{g11no

anticuerpo, en este caso la prueba se con•id•ra positiva. <2~>. 

D> Prueba d• Inmunofluorescenciaa En la cual •• utiliza un 

conjugado <anticuerpos ••peclfico• fijados con una •u•tancia 

fluorescente> que al ponerse en contacto con antigeno• viral•• 

presentes en las muestras sospechosag <exud•dos, fetos •bortados 

raspado traqueal, etc.> p•rmiten observar la r•acci6n antig•no

anticuerpo con el microscopio de luz ultravioleta. (6,10), 

E) Prueba de Intradermorreacción: Se inocula por via 

intradérmica una pequeña cantidad <0.03-0.l mll de antig•no 

específico en este caso virus de I.B.R., inactivado a animales 

sospechosos. El resultado se valora macrosc6picamente midiendo 

el aumento en el espesor de la piel con un "Vernier 11 en la 

región inoculada. Se considera reacción sospechosa 

aumento de o.S-1 cm de diámetro, positiva <+> de 

positiva (++) de 2-3 cm <12>. 

<+ -> a.un 

1-2 cm y 

Es dificil llegar a un diagnóstico integral definitivo lo 

cual ha creado ciertos problem•s para quienes est•n interesados 

en llegar a un diagnóstico exacto, Asi vemos que el diagn6stico 

definitivo solo puede •stablecerse combinando los hallazgos 

clínicos con los resultados serolOgicos y el aislami•nto del 

virus (b). 

La transmisión de I.B.R. se efectui por tres posibles 

forma•& 

l.- Por Via Aer6gena1 Produci•ndose cuando •l animal 

susceptible qu•da eMpu•sto a ••rascles contaminados por 
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eMhalaclan .. , estornudas y d .. cargas vaginales de animales 

enfer111as as' cama par la acción del h6bito de lamerse. 

2.- Por V'a Intravenosa o Circulatoria• por mecanismos 

hlatrag6nicas <jeringas contaminadas>, piquetes de insectos o 

par6sitas ectact•rmicas <chupador•••· 

3.- Par V'a Genital-Coital: Por lo general es de 

transmisión v•n•rea o bien por acciones hiatrogénicas <al 

utilizar pipeta• d• inseminación contaminadas, guantes 

contaminados o camas contaminadasl. ló>. Los métodos para el 

control eficaz de I.B.R. no han resultado del todo 

satisfactorios, apareciendo la enfermedad en forma impredecible 

•n cualquiar momento, incluso lug•r•s cerrados en los que no se 

introducen nuevos animales pueden permanecer libres de la 

enfermedad durante años, paro súbitamente experimentan un brote 

•gudo. Por le tanto no se cuenta con una técnica de control 

completamente confiable que manlenga alejada la enfermedad de 

un hato o de la región, dependiendo el control del padecimiento 

de la ·adquisición de inmunidad despu6s de la eKplosión natural o 

de las vacunas. Con ello vemos que es b~slco implantar un 

programa de salud. Protección y control contra la enfermedad 

aunque la erradicación seria lo ideal. La cual resulta 

inalcanz•bl• d• acuerdo • l•s condiciones en que vive el país. 

Esto se menciona a sabiendas de que la enfermedad puede pasar 

inadvertida o confundirse con otras infecciones muy semejantes, 

sin embargo algunas medidas a tomar para prevenir y controlarlas 

ser'ª el siguiente programa: 

1.- Vacunar a todas las hembras de cinco meses de edad. 
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2.- Intentar el control de hembras infectadas con vacunas 

atenuadas al tiempo de suministrar antibióticos. 

3.- Revacunar después de los cinco meses da edad 

posteriormente al año, si son para la producción láctea y si son 

para la engorda a los dos años. Proporcionar calostro después da 

los 15 minutos del parto y durante las pr0Mimas 24 horas. 

4.- Usar la vacunación múltiple contra infecciones de tipo 

respiratorio, con sus medidas precautorias que marque el 

laboratorio. <6, 15, 31>. 

S.- No vacunar animales preñados. 

6.- No introducir animales nuevos sin vacunar y sin control 

sanitario <6, 15, 31). 

7.- Tomar medidas preventivas y sanitarias con todos los 

animales de reemplazo sin procedencia ni historial clinico 

conocido. Los métodos actuales de inmunización contra I.B.R. 

dependen de la eficacia de la vacunación; dentro de ello el tipo 

de vacunación que se emplea y de las caracteristicas propias en 

su aplicación y del manejo, así. como de las circunstancias del 

control y prevención que se desee. EKisten dos tipos de vacunas 

elaboradas con virus vivo madif icado disponibles a la fecha. Una 

de uso intramuscular elaborada por lo general, con cultivos 

celulares de riñan de bovino y la otra es una vacuna intranasal 

elaborada en cultivo celular de conejo. 

Ambas vacunas estimulan la producción de anticuerpos 

humorales; la intranasal estimula l~ producción de interferOn y 

anticuerpos locales de la membrana nasal y mucosas, ademas es 

segura para su aplicación en las vacas preñadas. Mientra& que la 
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vacuna intramuscular puada ser abortigena especialmente en vacas 

na inmunes. (5). Cuando se quiere desinfectar un local por la 

scsp•cha del virus es recomendable usar detergentes y asi mismo, 

debido a las caracterlsticas del virus por medio a la ex·posición 

•los rayos solares durante varios días, será suficiente el 

aislamiento de los animale& sospechosos. 

En cuanto el tratamiento no se ha desarrollado un producto 

eficaz que puada controlar el virus, para ello solamente se 

utilizan antibióticos, impidiendo con ello ld invasión 

secundaria por bacterias: también se ha utilizado sulfas, sueros 

hiperinmunes, agentes enzimáticos directamente 

productos para compensar la deshidratación 

inanición. <111. 

sobre tráquea y 

y controlar la 

Existen algunos reportes en cuanto a salud pública. En Irán 

al estudiar 203 sueros humanos mediante una prueba de 

inmunodifusión se encontró que el 4.2% de ellos fueron 

positivos, pero las personas no presentaban signos clínicos. 

(62). 

IV.- LA VACUNACION COMO PRINCIPAL MEDIDA DE CONTROL CONTRA 

I.B.R. 

Como medida general para el control y la erradicación de 

enfermedades, la vacunación se ha tomado como principal medida. 

En caso de I.B.R. se utilizan programas de vacunación con virus 

de tipo modificado, virus inac:tivado o vacunas combinadas, 

intentando con este que se eleve la titulación de anticuerpos y 

así t•ner m~s control sobre la enfermedad. 

Las principales vacunas existentes son las siguientes& 
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1.- Vacunas Inactivadas sin adyuvant•s• •st• tipo d• vacu 

nas estAn disponibles desde hace mucho tiempo, a vec•• en 

combi- nación con otra tipo de virus, como el d• la 

Parainfluenza-3 y Diarrea Viral Bovina. S• consid•ra que son 

poco eficaces por la pobr•za antig6nica d•bido a que •n su 

elaboración no se utiliza ning~n procedimianto de conc•ntraciOn 

viral por re5ultar antiecanómico. 

Este tipo de vacuna y~ casi no se usa, las ventajas de ••t• 
tipo es de no provocar aborto ni eKcreci6n del virus vacunal. 

<S>. 

2. - Vacunas Inact i vadas de apl ice.e ión intramu&cular 1 las 

primeras vacunas atenuadas que aparecieron fueron producidas en 

células de origen bovina o de células heterólogas principalmente 

de cerdo. Estas primeras vacunas vivas atenuadas eran aplicadas 

por vía intramuscular; dentro de sus ventajas estaban las de ser 

de fácil aplicación y de no propiciar por esta vía de 

inoculación la diseminación de la cepa vacuna!. 

Además de este tipo de vacuna, a diferencia de las vacunas 

inactivadas no adyuvadas inducen a una mejor respuesta inmune en 

los animales. Sus desventajas están en provocar abortos en 

animales gestantes ya que la atenuación de la cepa para el 

animal adulto mediante pases sucesivos en cultivos celulares, no 

provoca la atenuación de esta misma cepa para el feto. (5> •· 

3.- Vacunas 11 Vivas 11 de mutantes termosensibles de 

aplicación intranasal1 para la R.I.B. la aplicación de una 

mutante termosensible del B.H.V.I. por vía intranasal con fines 
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vacunales presenta una serie de ventajas que a continuación se 

_,cianan1 

Pri111era,..nte no •• puada aplicar en el interior del cuerpo 

d•l animal por ser susceptibles a temperaturas superior·es a los 

3aoC da tal manara qua su aplicación queda circunscrita a el 

Area d• inoculación <mucos•s de les ollares del carnet~ nas~l>, 

can ello quedando suprimido su acceso al feto y por lo tanto al 

aborto1 otras da sus ventajas es que induce a una protección 

r•pida gracias a su producción de interferón y de anticuerpos 

local•• en la superficie de· 1a mucosa. <15>. Este tipo de 

vacuna ha tenido tal éxito que en México es la m~s utilizada 

siendo la única autorizada por la Dirección General de Sanidad 

Animal. Sin embargo, dentro de sus desventajas, esta la gran 

dispersiOn de la cepa por excresiOn; lo cual podria ocasionar uri 

regr••o a la virulencia o r~combinaciones con cepas de campo. 

Asimismo, este tipo de vacunas previeno la instalación de cepas 

patógenas al estado latente. <S>. 

~.- Vacunas Inactivadas con adyuvante oleoso: el primer 

inccnvaniente que presentan las vacunas inactivadas de ser poco 

antig6nica& ha ~ido solucionado en parte mediante la adición de 

adyuvant'es (generalmente de tipo oleoso) que exacerban la 

respuesta inmune 

recurrir a les 

bastante costosa. 

h•cia los antígenos deseados, sin necesidad de 

procedimientos de concentraci6n antigénica 

La vi• de aplicación de las vacunas inactivadas adyuvantes 

as general~ente subcutinea, recomendAndo~e una segunda 

vacunación siete días después de la primer3, con la finalidad de 
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provoc:ar un estímulo ••c:undario qu• conll•v• a un alto n&vttl d• 

protección tanto local, c:omo ;•n•ral. Por lo tanto, la• vacuna• 

inactivadas adyuvadas conf i•r•n una inmunidad satisfactoria, 

tanto a nivel local como ;•n•r&l, coiaparabl• con •1 de las 

vacunas vivas sin qu• •Mistan ri•sgos de di•eminaci6n viral y 

abortos inherentes a ••tas ~ltiMas. 151. 

Comercialmente a las vacunas se l•• pued• dar otra 

clasif ic:ac:iOn1 

A> Vacunas vivas modificadas, cuentan con •l virus vivo 

atenuado <Herp•s virus-1 con diluentes adyuvantes>. 

~!!Q~i!i•!i• Dan protección a 1-2 semanas past-vacunaciOn 

produc:iend,o signos respiratorios l•v•s. Estimulan la proclucc:iOn 

de altos nivele" d., antic·Jerpos séric:os. su respuesta es; 

c~lular. Puede ser útil .,n la pr•vencton <vacunando 7 días 

después de los primeros signos> y para su control una 

revacunación a los 12 días despu•s d• la primera. <62>. 

!l!!l!!l!!!Ul;;ii!!!il Pl'aduc:en "stress" ne previene a la infección 

de las muc:osas, le cual e• muy importante por si hay atl'as 

agentes involucrados. No previene la infecciOn latente en el 

tracto genital. Es eficaz Pª"ª el tl'atamtento d• infecciones ya 

existentes con lo que ocasiona aborte an hembras gestantas, en 

el último tercio de la gestaciOn. Su v¡a de aplicación es 

intranasal o intramuscular. Se puede emplear en hembl'as no 

gestantes, animales de reemplazo IS meses de edad>, 

reproductores y sementales importados. lb0), 

81 Vacunas Inactivadas, cuenta con el H•rpes virus-1, el 

cual ••tA previamte inactivado, bien por tratamiento t•l'micc o 
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bien por •ubet•ncia• que ee agregan adem•• de los diluentes y 

adyuv•ntee. 

~llll11ill• La re•pueeta que proporciona es de tipo humoral y 

ee pullde utiliz•r de manera preventiva. Dan una estimutaciOn de 

anticuerpo• lgA en la• epitelio• reepiratorios y no •Kiste el 

rleego de reacciones secundarias ni de activar infecciones 

latentes. Con una revacunación 

Mtticuerpos lgG. <61). 

produce la activaciOn de 

Q•a~ao11J111 Estimula muy poco o casi nada la producción de 

IgA e lgG. No previene las infecciones latentes o de cepas muy 

virulent•s qua at•quen •l tracto genital. Su aplicación es por 

v{a intramuscular • intranasal pudi6ndose emplear en animales 

reproductoras y lecheros, y animales con fines de engorda <en 

r•vacunación. <61l. 

C> Vacunas Combinadas: es la existente en Mé~ico y la única 

autorizada por la DirecciOn General de Sanidad Animal. Estas 

ad•mAs de cont•ner el virus especlf ico contra I.6.R. se les 

adiciona otros agentes etiológicos que combaten las infecciones 

••cundarias <Paraínfluenzal, Pasteurella, etc.), <27, 55). 

~•D11illl Hay buenos titules de anticuerpos sériccs además 

d• controlar las infecciones secundarias y de activar el 

int•rferón. 

D••~•o1tilll Puada crear confusión con el calendario de 

vacunación. Hay raaccicnas post-vacunación principalmente cuando 

vt•n• coMbinada con virus de Diarrea Viral Bovina. Se aplica en 

animal•• r9J)roductar•e de carne y leche, terneras de reemplazo y 

vaquillas can fin•• r•productivcs. 



25 

De acuerdo con tcdos estas dates de las vacunas y la etapa 

productiva del animal an la que •• encuentra, .. elegir• la 

manara de vacunar a les animales y la vacuna conveniente! tal 

sería al caso da1 

Animales nuevcs1 can historial clínica dudase e 

desconccida, se d•b•r~n v•cun&r y cuarentenar cantra I.B.R., 

utilizando vacunas de virus vive por vía lntranasal y revacunar 

a las dos semanas. Practicar pruebas de diagnóstica de 

laboratorio antes de reunirlo& con los animales del reste del 

hato. (11). 

- Animales de reemplazo: cuando son de nuevo ingreao, dab&n 

ser tratados como •nimalos nuevog. Si son producto del nuavo 

hato serán confinados en ~reas separadas y vacunados a las S 

meses de edad por vía intranasal, utilizando vacuna de virus 

vivo modificado, lo cual se anotará en su historial clínico para 

poder ser revacunados anualmente. (58). 

Pie de cría: por lo regular se emplea el 2istema de 

vacunación a los 5 meses de edad con virus vivo modificado y 

revacunación anual, aunque algunos autores han mencionado que 

cuando se tienen •nimales v•cunados y controlados, la inmunidad 

tiene una duración de 2-5 años. (27). Si ae emplea el aist•m• de 

vacunación anual, se estará protegiendo a las crias, ya que el 

c•lostro eKistira una buena titulación de •nticuerpow. E&te 

calostro debe ser suministrado de&de los 15 minutos del 

nacimiento de la cría. La protección que dar~ este tipo de 

manejo ser& aproKim•damenta de 15 dias. <25). 
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- Lot- de engordaa •i •an de nuevo ingreao y •in historial 

cUntco •e cuarentenar• a lo• animal•• y •er•n vacunados con 

vtru• YiYO 110dtficado por Yla intrana••l. V •i proceden del 

•1•110 hato de vacuna a loa S-7 W1e••• de edad, vacuriando de 

preler1111cta al d••t•t• o ca•traciOn con viru& inactivado y se 

recoatenda revacunar cada do• aRo• con la misma vacuna. (2Sl. 

- Productor•• de leches a ••tos animales no se les deber& 

vacunar un mea antea de la monta o inseminación artificial, 

tambi•n deber6n 

fert i 1i zados. 

vacunados después de haber sido 

Esta contr•indicada la vacunación a los animales que se 

encuentran en e•tado de gravidez y no se les han reali:ado 

pruebas de laboratorio para detectar la infección latente de 

I.B.R., esto es con las vacunas de virus vivo, puesto que este 

propiciaria un aborto y ello la secuela de la enfermedad 

lat•nte, por lo cual se recomienda que sean vacunados dP.ntro de 

uno o do& mese• post-parto. l38l. 

En este caso de los animales importados de Estado a 

Estado y de otro país~ se les deberá realizar pruebas de 

laboratorio (serológicas, intradermo-reacción, hemoaglutinación, 

etc) con el fin de detectar la I.B.R. antes de introducirlos al 

hato que debe e5tar bajo control sanitario y de manejo. (21, 

óSl. Siempre será recomendable implantar un programa de salud. 

protección y control contra l.B.R. a sabiendas que la 

•rradicación ser• lo m~s viable para su control lo cual es 

amorfo ya que la enfermedad puede pasar inadvertida o 

confundirse con otras infecciones muy semejante~, ain embargo al 
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conjuntar algunas ~piniones, se menciona cama programas de 

control y prevenciOn lo siguientes 

i.- Cuando hay centro de recria, en la etapa de desarrollo 

se aplican dos vacunas; primero una a los 35 día& d• edad y una 

segunda a los 4-b meses de edad, las dos por vía intranasal. La 

aplicada a los 35 días es recomendable cuando entre 1 y 3 me••• 

de edad se tiene problemas clínicos dentro del hato, así •• 

asegura protección adecuada, la vacuna utilizada es •l virus 

modiiicadc en cultivo de tejido intranasl de origen porcino y 

lapino. La vacunación a los 120 días de edad, <con renov~ción 

anual se recomienda cuando el historial del hato se encuentra 

sin problemas clínicos de presentación de I.e.R. C31>. Para 

estos fines se utiliza la vacuna Jen-sal <l.B.R.> Y P3 Jen-sen 

Salsbury, Lab. kansas City de aplicación intranasal. (31). 

2.- En un hato general vacunar a las hembras de S meses de 

edad. 

3.- Cuando haya hembras positivas a I.B.R. intentar el 

control con 

antibióticos. 

vacunas atenuadas, al tiempo de suministrar 

4.- Revacunar después de 5 meses de edad y posteriormente 

al año si son destinados a la producción de leche y si son de 

engorda a los 2 años. Proporcionar calostro después de los 15 

minutos post-parto y durante las prOximas 24 horas. 

S. - Usar la vacunación múltiple contra otras infecciones de 

tipo resp1rator10, en las medidas necesarias marcadas por el 

laboratorio. 

6.- No vacunar animales preñados. 
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7.- Na introducir animales nuevas, sin previa historia 

clínica C31 >. 

V> EVALUACION DE LA RESPUESTA INMUNE A LA VACUNACION. 

Cualqui•r tipo de vacuna que lie utilice puede ser "evaluada 

a los 15 di•• d••pu•• d• su aplicación, para ello existen 

div•r••• pru•ba• de laboratorio, de las cuales las más 

important•s son 1 

•> Pruebas ••rolOgicAs, consisten en obtener el suero 

sangulneo, el cual debe s•r envasado en un tubo estéril y 

limpio, puesto en refrigeración o de preferencia congelado. La 

sangre no deber~ contener ningún anticongelante. Por lo regular 

es importante mandar muestras pares, consisten en tomar dos 

mu••tras por animal con intervalo de 15 dias entre la p~imera y 

la sl!guda toma. Ambos sueros deberán someterse a la misma 

prueba serolOgica, para asi comparar los titulas de anticuerpos 

entre ellos. En las infecciones activas los titules alcan:ados 

en la segund• muestra deben ser superiores a los de la primera. 

Entre las pruebas más utilizadas se incluyen virus 

neutralización y fijación de complemento las cuales ya se han 

d•&crito anteriormente. 

b> Prueba& de inmunidad celular, este tipo de pruebas en 

los últimos años, h~n adquirido una gran relevancia, sisndo las 

m6s utiliz•das par• ver el nivel de anticuerpos post-vacunales 

contra I.B.R. la intradermo-reacción e inmunofluorescencia, las 

cuales ya se describieron anteriormente. 



29 

VI> DATOS GENERALES DE LA REGION. 

La r•gión de Zumpango •• localiza •n la porción Nara••t• 

d•l Estado d• M11!Hico, g•ogrAficam•nt• •• situa •ntr• la• 190 1 0'+" 

y 20o,04" de latitud Norte y los 9&a,37" y 99a,31" d• 

longitud Oeste. Limita al Nort• y Noraest• con •l Estado d• 

Hidalgo, al Sur y Suro••t• can la Ciudad d• M•Kico, D. F., y 

con los Municipios de Coacalco, Ecatepec, At•nca, Chinconcuac1 

al Este con el Estado de TlaKcala y al O••t• y Suro••t• con los 

Municipios de Villa del Carbón, Jiquipilco, Otzolat•p•c y 

Temoaya. La superficie de la región es de 3,216 km.2 1 lo que 

representa el 14.30% de la superficie total del Estado de 

MéHico. (53), 

Dicha región queda comprendida en la provincia f isiogrAf ica 

denominada Eje Neovolcánica; caracterizándose por presentar 

Sierras Volcanicas grandes coladas lávicas, conos dispersos en 

enjambre, amplios escudo-volcanes de basalto, depósitos de 

arenas y ceniz~s, dispersos entre extensas llanuras. (53). 

La localización hidrológica queda comprendida en la zona 

del Rio Pánuco H 26 y la Cuenca del Rio Moctezuma; este último 

integrado por varias subcuencas, siendo las mAs importantes las 

del Lago de TeKcoco y la del lago de Zumpango. (53). 

En conclusión la región cuenta con un total de 1 1 742 pozos, 

en el caso de las aguas superficiales cuyo escurrimiento en toda 

la región es de 830 m3, estimándose que solo son aprovechadas el 

11% para fines de riego. (53>. 

De acuerdo a la clasificación de Koppen, modificado por 

Enriqueta García, pr•dominan los climas t•mplados y ••cas, 
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cli•a• t••Pladas can un rtgimen ttrmico 

16aC. y el pluvial qu• escila entre 

anual entre les 12c y 

700 y 10,000 mm de 

precipitación •nual, ab•rc•ndc P•rte de la zona natural de 

Zu~anga, en los "unicipios de Tequisquiac, Jaltenco, Neutlapán 

v Otutlba. Climas ••cas. car•cterizadc por la evapotranspiraciOn, 

la cual •• mayor que la precipitación media anual que oscila 

entre los SOO y 700 mm con una temperatura media anual de 14 a 

16aC, presenttndo•• principalmente en los Municipios de 

Hu•ypoHtla, ~ilotzingo, Barrio Espa~a, Santa Márla Cuevas y San 

"iguel Bocanegra. <531. 

POBLACION ANIMAL. 

Infraestructura pacuaria: en cuanto a la producción ovina 

•• ti•ne un número de 5 1 671 animales que son explota.dos en 

corrales. La producción porcina está cobrando cierto auge en la 

región, pero dentro del Estado de MéHico, Zumpango no figura 

d•ntro d@ lo~ principales productores, siendo los más 

impcrt•nta$ Acolman con granjas para 1,260 animales, Axapuxco y 

Naucalpán con capacidad para SOO semovientes en promedio, 

instalados principalmente en granjas )' corrales. (53). 

En relación a la ganadería bovina productora de leche, 

aHisten 12b establos en 22 de los 30 Municipios de la región de 

Zumpango, en donde se euplotan 20,320 semovientes, ocupando el 

bO' de la capacidad instalada para esta especie. <SS>. 

Como se puede apreciar las principales euplotaciones son 

bovinas y ovinas con una población global de 2b,191 animdles. 

Los establos par• la producción bovina presentan diversas 

c•r•cteristicas •n esta zona. habiendo dasde los m4s 
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tecnificados hasta los de form• tr•dicion•l de arde~o • m•na. 

Aproximad•mente un 40- de l• leche es utiliz•da p•r• ser 

p•steurizada y ab••tecer l•s necesidades del est•do de M•Kico y 

parte del D. F. ( 53). 

En la regiOn Noroeste, donde se loc•liz•n l•• pobl•cianes 

de Barrio Espa~a, Santa M•ri• Cuevas, Loma L•rg• y S•n Miguel 

Bocanegra, el sistema de e•plot•ciOn del g•n•do lechero es a 

base de ordeño a mano, con manejo intensivo en sus ••tablas. 

<46). 

Debido al auge que ha venido incrementándose en esta irea 

hacia la bovinotecnia se han tenido que aplicar progr•mas de 

vacunaciOn y control de enfermedades. Por ello en el a~o de 1967 

se aplicaron 3644 dosis de vacunación contra Brucelosis e I.B.R. 

practicándose 1876 aglutinaciones y análisis de laboratorio 

siendo aproximadamente el 5% de las cabezas existentes del 

Municipio de Zumpango, Estado de M~xlco. <46>. 

VII> DATOS GENERALES DEL LABORATORIO DE DIAGNOSTICO. 

La Subdirección de Referencia de Sanidad Animal <SURESA> 

está localizada en el Municipio de Tecamac, Estado de México, en 

el kilOmetro 37.5 de la Carretera M•Klco-Pachuca. 

Esta dependencia tiene como finalidad apoyar y confirmar 

los diagnosticas clínicos hechos a nivel de c•mpo por los 

M•dlcos Veterin•rios. 

En este l•boratorio se re•lizan desde l•• típicas prueb•s 

de rutina <Biometri• hemitic•, Química s•nguíne•, Eximen gener•l 

de crin• y PreRez en cerd• y yegu•>, h•st• prueb•• de 

di•gnOstico mis compleja• como l•s siguiente•• 
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8acteriologia1 por medio de Aislamiento, Hi~topato-

logia, necropsia, Fijaci6n de Complemento, etc. 

Virolagia1 Aislamiento, Histopatologia, Necropsia, 

Beroneutralización, Inmunofluore&cencia indirecta, etc. 
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OB.JETIVOS1 

Unos de los problemas que afectan la eKplotación bovina 

en Méwico, es sin duda las eniermedades infecciosas, l~s cuales 

disminuyen considerablemente el n~mero de vientres Aptos Para la 

Reproducción. Lo cual repercute al aumentar los costos de 

producción. Con el objeto de brindar un aporte a la Ganadería 

MeKicana se realizó el siguiente trabajo con el propósito de: 

l.- Considerar la respuesta inmume en bovinos previamente 

vacunados contra I.8.R. <Rinotraqueítis Infecciosa Bovina>, para 

una posible selección de calendario de vacunación en el hato 

estudiado. 

2 .. - Conocer los nivele~ de anticuerpos ncutralizant12s 

adquiridos can una y dos dosis de va.cuna. 
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MATERIAL V METODOS 

1.- ORIGEN DEL MATERIAL. 

P•r• ra•lizar éste trabajo se utilizaron 104 bovinos 

hembras da la raza Holstein, com promedio de edad de 2.5 años de 

regular conformación y Aparentemente 

problemas respiratorios y reproductivos. 

sanos, con algunos 

También se trabajo con anim•l~s criollos de la región, se 

contó can un total de 17 animales hembras, las cuales se 

encontrarón aparentemente sanas y de conformaciOn regular. 

Asimismo se procedió a muestrear 61 crías tanto de animales 

puros como criollos. Se tomaron animales al azar los cuales 

o•cilaron en una edad de 3 a 7 meses, viéndose aparentemente 

sanos y de regulares conformaciones. 

Las 104 vacas de la raza Holstein procedían del Centro de 

Recria División del Norte, localizado cm Ciudad Jiménez, 

Chihuahua, las cuales llegaron a Zumpango Estado de Mé~ico, 

entre los menes comprendidos de agosto de 1988 a enero de 1989, 

para posteriormente ser trasladadas a los ejidos de Barrio 

Españ.a 1 Santa María Cuev.:is, Loma La'!.~ga. y San Miguel Boc~nt?-gr.a. 

Dichos ejidos cuenta,1 con una población apr·cJXimada de 550 

cabezas de ganado prodLJc:tor de leche; la =:ona pres~nti\ un el im.'i 

seco con precipitación anual de 500-700 m.m. y una temper~tura 

de 14oC-18oC. 146) 

En el siglliente cuadro '.3e muesL•¿\ la localización de lo'3 

animales que se 1nuestr~aron: 
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-No.DE HATO. No. DE VACAS No. DE BECERROS LOCALIZACION 

1 b 4 STA. MA, CUEVAS. 

2 13 s STA. MA. CUEVAS. 

3 4 2 STA. MA. CUEVAS. 

.. 13 5 LOMA LARGA. 

5 20 8 BARRIO ESPAf'lA, 

b 17 11 BARRIO ESPAf'lA. 

7 12 10 BARRIO ESPAf'lA. 

8 10 2 BARRIO ESPAf'lA. 

9 9 BARRIO ESPAf'lA. 

10 2 BARRIO ESPAf'lA. 

11 5 3 BARRIO ESPAf'lA. 

12 5 2 SAN MIGUEL BOCANEGRA. 

Todos los hatos son representativos de su localización, 

alimentación, manejo, y condiciones son similares en los 

establos. 

Alimentación: Se basa principalmente en cosechas de la 

región siendo a base de alfalfa verde, bagazo, rastrojo de maiz 

siendo muy restringidos les hatos donde &e proporcionan 

concentrado. 

Manejo: Son animales estabulados con ordeña m•nual por la 

mañana y por la tarde. 

Condiciones: Varían de acuerdo a los ejidos, en Santa Marla 

Cuevas, Barrio España y Loma Larga, hay mal drenaje y falta de 

abastecimiento de agua potable, lo qua ocasiona que los animales 

estén en condiciones insalubres. 
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En el &iguiente cuadre se muestra una clasificación de 

acuerdo Al calendario de vacunación llevado a cabo hasta enero 

de 1969 tanto en •nim•les puros como criollos. 

VACAS 

VACUNADOS1 

TOTAL 

1 DOSIS 

2 DOSIS 

NO VACUNADOS 

2.- VACUNA. 

BECERROS 

25 

64 

32 61 

121 61 s 182 ANIMALES. 

La vacuna aplicada fue la TSV-2 intranasal Cl ml. por cada 

fosa nasal>, con una aplicac i6n en promedio de cada 7. S meses en 

el Centro de Recria, de acuerdo a los datos obtenidos en los 

registros del calendario de vacunación. 

3.- SUEROS 

Se obtuvieron mediante la punción de la vena yugular con 

agujas calibre 16 M 32 para las vacas adultas y Eueron 

recolectadas en tubos de ensaye estériles con capacidad de 10 

ml. sin anticoagulante; la sangre se dejó a temperatura ambiente 

hasta que se constituyó el coágulo, el cual fue separado. Se 

congeló el suero para su posterior utilización. Las muestras 

tomadas de los becerros fueron al azar. para ello se utilizó 

agujas calibre 18 x 25 recolectando la sangre en jeringas 

estériles desechables de 10 ml. 
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Otro mu••tr•o fu• h•cho a lo• 15 d'a• can •l obJ•to de ver 

la confiabilidad de la vacuna en cuanto a nivel•• de anttcuerpa. 

d••puts d• ci•rto• per,odoa de vacunación. •• procedió a 

r•colectar otra mu•atra d• au•ro1 p•ro ahora a loa 3 me••• 

d•sputs del ••gundo mu••tr•o, con la misma finalidad. 

Para separar •l suero da las mueatraa racolactadas fueron 

centrifugadas a 200 r.p.m. durant• 10 minutos. Dicho su•ro era 

congelado para su posterior uso o bian •• ampazaba a trabaJar 

para la prueba de I.B.R. por medie da seronautralización an el 

C•ntro de Diagnó•ticc da Tecamac, E•tado da ~Mico. 

4.- PRUEBA DE SERONEUTRALIIACION POR EL METODO BETA, 

Se utilizó •l método micrctitulación para determinar la 

presencia de anticuerpos neutralizantes de I,&.R. •n los 

animales con que se trabajó. Sa emplearen placa• Falcan Plastic 

de 96 pocetas d• fondo plano. 154) 

Para esta técnica de microtitulación ae ocuparon dos 

hileras de agujeres de suero, ea decir, se trabajaron b •ueros 

en cada placa, haciende a dilucicnea dcbl•s en cada una. 154), 

Se hicieron diluciones dcbl•s de los sueros con 

microdiluctores de o.os ml. de volúmen, utilizando como diluente 

el m•dio "EAGLE" (con antibiótico 100 U.I. y 100mg/ml. da 

P•nicilina-Estreptomicina r•spactivamente y 6• de suero fetal 

bovino libre de anticuerpos contra 1.8.R.> 

S• adicionaren de 100 - 300 doais infactantes por cultivo 

celular so• <D.I.C.C.501 da virus <•• utilizaran las cepa• 

Colorado v Los Angeles>. 
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Se incubaran las placas durante das horas en la astuf a a 

37aC. en presencia da s• da co2. 

Se pracediO a depositar c•lulas pri•arias de testiculos de 

bovina <Tbl cantanianda un val(u .. n apraMi•ada de 15,000 ·a 20,000 

c•lulas. Esta •• hizo en cada pacata d• la microplaca 

agreg6ndale de 0.1 ml. d• suspansiOn celular, agit6ndala para 

que •• mantenga adecuada la suspansiOn. 

Se incubo cada placa a 37oC. en estufa humadificada con 

inv•cciOn da C02 al S•. 128,471. 

A las 4 - 6 dias d• incubación •• afactuO la lectura de la 

prueba de saranautralizaciOn <451, datarmin4ndoaa el titulo de 

anticuerpos neutralizant•• de I.B.R. da cada uno da loa sueros 

en basa al efecto citop6tico observado en las células. 

En cada ocasión que se reallzO la prueba de 

saroneutralizaciOn •• determino el titulo del virus pai·a 

corroborar si al numero da dosis vacunales eat4 de acuerdo al 

nivel d• anticuerpos. 

Asimismo se dejaron dos hileras de agujeros con medio 

"EAGLE" y c6lulas como testigo e 45, 54 > • 

5.- VIRUS, 

La cepa da virus da I.B.R. que se utilizó para la 

raalizaciOn de las pruebas de ésta trabajo fueron la cepa 4 BK, 

4CT.III obtenida• del Vaterinarian Virus Rescarch Institute. 

Cornell Univer.sity Ithaca, Naw York, U.S.A. 1541. 
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R E S U L T A D O S 

El estudio ••rológico •• realizó en diferente• zona• del 

Municipio de Zumpango, E•tado d• MtNico, con el objeto de 

determinar la eKistencia de anticuerpos contra I.B.R, mediante 

la prueba de seroneutralización tanto en animales vacunadas con 

una y dos dosis, no vacunados y en b•cerros descen~iente• d• lo• 

mismos. 

La incidencia de anticuerpos neutralizante• en contra de 

I.B.R. en 182 sueros de bovino estudiados después de cada 

muestreo de diferentes partes del Municipio d• Zumpango, Estado 

de MéKico se estudió en una serie da tablas, cuadros y 

repres•ntacion•s 

continuacióni 

gráficas las cual•• se describen a 

En forma general en la tabla número 1 tenemos a lo• 

animales ne vacunados, en el cual se canto con 17 vaca• criollas 

de la región y 1S vacas procedentes del Centro de Recría 

División del Norte, de Ciudad ~imtn•z Chihuahua, estas ~ltimas 

identificadas con aretea enumerados. El primer muestreo de estos 

32 animales se hizo el 12 da marzo de 1969, el segundo muestrea 

•• hizo a los 1S día• posteriores 127 de marzo de 1969> y por 

~ltima, se hizo un tercer muestreo tres m•••• desputs del 

segundo 127 de junio de 1969), De los 32 sueros recolectados en 

cada muestreo se obtuvieron 3 porcentajes en cuanto a mantener y· 

disminuir, disminuir ó dar título nulo de anticuerpos 

neutralizantes en cada muestreo, los cuales se describen al 

final de la tabla. 



Cn la tabla núm•ro 2 ten•mos a los animales con una dosis 

v~unal, para ello •• canto con 25 vacas todas procedentes del 

C9nt•a de R•cria División del Nort•, las fechas de recolección 

de •uera• •on las misma& que en las vacas no vacunadas;' aqui se 

alltuvi•ron 3 parc•ntaj•• •n cuanto a mantener y disminuir, 

di••inuir a dar titulas nula• d• anticuerpos neutralizantes en 

~ada mu•etrea las cual•s •• describen al final de la tabla. 

En la tabla número 3 ten•mos a los animales con dos dosis 

va~unales, para lo cual •• contó can 64 vacas procedentes del 

Centra de R•cria División del Norte, en este grupo se obtuvieron 

~ porcentajes en cuanto • mantenerse y aumentar, mantenerse y 

dieminuir, disminuir ó dar titulas nulos de anticuerpos 

n•utrali2ant•s después de cada muestreo, dichos porcentajes se 

mencionan al final de la tabla. 

En cuanto a los cuadros en el número l, tenemos animales no 

vacunados, •n ·•l se indica el número de v•cas que al primer, 

segunda y terc•r muestreo tuvieran titules menor ó igual a 2 <! 

2 >, qua tuvieron título entre 4 

tuvieron titula mayor o igual a 16 

y 8 <4 

~ 16 l. 

- 8) y los que 

En el cuadra número 1 al primer mue&treo de un total de 32 

animalee el 68.75% <22 vacas) dieron un titulo de anticuerpos 

neutralizant•s-~ 2, (de estas 22 vacas 16 son criollas y 

originarias d• la región, mientras que las otras 6 vacas 

procedian del Centro de Recria División del Norte y en su 

historial clínico no tenían ant•cedentes de vacunación contra 

I.B.R.>. El 31.25% <10 vacas> dló titulo de anticuerpos 

neutralizantes 4-8 <9 vacas que dieron estos titules son 
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originarias del Centro da Recria División del Norte y su 

historial clinico no presenta datos de vacunación en contra de 

I.B.R. mientras qua 1 da las vacas es originaria de la región y 

diO titulo da l1Lt>. En al segundo muestreo el 7S% <2·4 vac:as) 

dieron titulo ~ 2, •l 25% <& vacas> dieron titulo Lt-8 y para el 

tercer muestreo al 90.62% <29 vacas> dieron titulo ~ 2 y el 

9.37% (3 vacas) tuvieron titulo entra Lt-8. 

En el CUAdro nómero 2 tenemo5 25 animales vacunados con una 

dosis. Dicho cuadro se subdividió en c:uadro A y B; en el cuadro 

A sa muestra a los anim•l•• que van de un período a la toma de 

la primer muestra de 0-6 meses post-vacunación (fecha de 

vacunación en los mases da septiembre y noviembre de 1988 y 

facha del primer nouestrao en marzo de 1989). Dentro de este 

cuadro A astan un total de 7 animales de los cuales al primer 

muestreo al 57.19% (lt vacas> dieron titulo ~ 2, el 28% (2 

vacas) dieron titulo 4-8 y al llt,28% <Lt vacas) dieron titulo 

Para el segundo muestreo el 28.S7% (2 vacas) dieron 

titulo ~ 2, el 71.'+3% es vacas) dieron titulo 4-8 y para el 

tercer muestreo se obtuvo que el 85.1% (6 vacas> dieron titulo 

~ 2 1 y el 14.29% <1 vaca) dió titulo Lt-8 no habiendo ninguna con 

ti.tulo ~ 16. 

En el cu•dro B se muestr• a los animales que van de un 

periodo a la toma de la primer muestra de 6-13 meses-post 

vacunaciOn <fecha de vacunación en los meses de febrero y marzo 

da 1988 y facha del primer muestreo en marzo de 1989>. Aqui se 

encuentr•n los reatantes 18 animales con una dosis vacunal, las 

cuales al primar muestreo el 33.33% (6 vacas> dieron titulo ~ 2, 
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el 38.38' 17 vacas) dieren titule 4-8 y el 27.77 IS vacas> 

dieren titule ¿ ló. Para el segundo muestree el 44.4~' 18 

vacas) dieren titule ~ 2, el so' 19 vacas) dieren titule 4-8 y 
el S.Só' 11 vaca> dió titule ¿ ló y para el tercer muestree el 

72.22' 113 vacas> dieren titule ~ 2, y el 27.78' IS vacas) 

dieren titule 4-8, ne habiendo ninguna con titulo ~ 1ó. 

En el cuadro nOmerc 3 1 se agruparen les animales con des 

dosis vacunales teniendo un total de ó4 animales. aste tambltn 

se subdividió en cuadre A y B. En el cuadre A se muestra a les 

animales que van de un periodo a la tema de la primer muestra de 

0-3 meses post-segunda vacunación (fecha de segunda vacunación 

en enero de 1989 y fecha de primer muestree en marzo de 1989). 

Dentro de este cuadro A estan un total de 25 animales de lo• 

cuales al primer muestreo el 8% <2 vacas) dieren titule ~ 2 1 el 

40% (10 vacas) dieron titulo 4-8 y el 52% <13 vacas) dieron 

titulo ¿ ló. Para el segundo muestreo el 8' 12 vacas> dieren 

titulo ! 2, el 32' (8 vacas) dieren titulo 4-8 y el óO' 11S 

vacas> dieron titulo ~ 16, y para el terc•r muestreo se obtuvo 

que el 8% <2 vacas> dieron titulo ! 2, el 52' 113 vacas) dieron 

titulo 4-8 y el 40% <10 vacas) dieron titulo ~ 1ó. 

En el cuadre B se muestra a les animales que van de un 

periodo a la toma de la primer muestra da 3-ó, meses pcst

segunda vacunación <fecha de segunda vacunación en las meses de 

octubre y noviembre de 1988 y fecha del primer muestreo en marzo 

de 1989). Aquí se encuentran les restantes 39 animales con des 

dosis las cuales al primer muestreo el 30.7ó' <12 vacas) dieren 

titulo ! 2, el 41.02' 11ó vacas> dieren titule ~-8 y el 28.21' 
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111 vaca•> dieron titulo ~ lb. Para al segundo •uestreo •l 

25.64% (10 vacas> dieron titulo ~ 2, el 58.97' 123 vacas> 

dieron título 4-8 y al lS.38% lb vacas> dieron título ~ 16. Y 

para el tercer mueatreo el 51.28 120 vacas> dieron título ~ 2, 

al 45.72% 119 vacas> di•ron título 4-8, no habi•ndo ning~n 

animal qua diera título 

Loa 61 becerros mu•atreados al azar qua oscilaron en una 

edad da 3-7 meses, todos sali•ron negativos a la prueba da 

seroneutralizaciOn. 
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!Bl!b!L~e-! 

-~egeª--~º--~egy~eQB§ 

--líL!!!IU.11-~~ &Z_!!!!!:i.9-~~-

1.- 3040 

. 2.- s - I 

3.- 5721 

lt,- 69 

5.- 72b5 

b.- 104 

7.- 772 

6.- 11+3 

9.- 195 

10.- Pinta 

11.- 761 

12.- 6152 

13.- b319 

11+.- A- 7b3 

15.- 5 - A 

1b.- 2124 

17.- Cornuda 

16.- 11anzana 

19.- Relaja 

20.- Chaparra negra 

21.- Negra 

22,- Chaparra negra 

1:6 114 

116 1•4 

1:4 114 

114 114 

1:4 114 

114 1:4 

114 114 

114 114 

114 112 

114 1:2 

112 

~z_jyo!IL!i!~ 

1•4 

1 •4 

1•2 

112 

114 

1•2 

112 

1:2 



45 

23.- Rañas 

24.- Cuernos despuntados 

25.- Cuernos largos 

26.- Paloma 

27.- Ciaga 

28.- Prieta 

29.- Blanca 

30.- Rc&a 

:31.- Rumina 

¡a~=-B1lti•------------------=------------=--------------= 

a>.- Porcentaje de animales que mantuvieron y di•~inu

yaron sus títulos de anticuerpos neutralizantes -

en cada muestreo. = 2s• 

b>.- Porcentaje de animales can Tendencia a disminuir 

su título de anticuerpos neutralizante• en cada 

muestreo. 

el.- Porcentaje de animale• que tuvieron t'tulo de -

anticuerpos neutralizantes. nulo 
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!0§bfl_ ~g ___ ¡¡ 

________ IIIU~ga_gE_!lHil~YiBeQi_Q~IE~IQQ§!_~e~e§_~Q~ __ !_gQ§I§L 

IQE~IIE~¿--EE~~a-~e~¿-!•t-~Yii!BEQ __ ~g-~YE§!B~Q--ª!t-~Y~§!B~g 
--!~-~eB¡Q_§2 ___ ~Z-tl8B¡Q_ª2 __ gz_JY~Iº~ª2 

1.- 1006 NOV-88 1116 1116 1:6 

2.- 996 NOV-88 118 1:16 118 

3.- 367 NOV-86 1132 1:16 1:8 

... - 13 NOV-88 1116 118 l:t+ 

5.- 63 OCT-88 118 111+ 1:2 

6.- A-63 DCT-88 1116 118 111+ 

7.- 769 SEPT-88 118 111+ 112 

8.- 2917 l'IAR-88 111+ 112 

9.-_801+7 l'IAR-86 1116 1:8 111+ 

10.- 2918 l'IAR-88 118 112 

11.- S-I l'IAR-86 118 1:6 111+ 

12.- 5319 l'IAR-88 1:16 116 112 

13.- 08 l'IAR-88 118 116 111+ 

lit.- 09 l'IAR-<!18 1116 1:6 112 

15.- 7821+ FEB-<!16 11'+ 1:6 111+ 

16.- 13-A FEB-88 111+ 

17.- 2923 FEB-86 

16.- 865 FEB-á6 112 1:2 112 

19.- 36 FEB-8<!1 1116 1:16 1:8 

20.- 61+69 FEB-88 111+ 114 

21.- 2921+ FEB-8'8 1:2 

22.- 7991 FEB-88 1:8 1:2 

23.- 685 FEB-68 1132 1:8 1:2 
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24.- A-592 FEB-88 

~á~=-~~ª----E~~=ªª-------------------------------------

a>.- Porcentaje de animales que mantuvieron y diBminu

yeron sus titules de anticuerpos neutralizantes -

en cada muestreo. = 40' 

b).- Porcentajes de animales con tendencia a disminuir 

su titulo de anticuerpos neutralizant•s en cada 

muestreo = 48% 

el.- Porcentaje de animales que tuvieron titulo de an

ticuerpos neutralizantes nulo = 12% 
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____ !0§be ___ Mg ____ ª 

________ !IIYbQ§_ºs-eMr!gYsBeQ§_Q§IsM!ºQ§1 __ ~ege3_gg~_g_~ººª!ª 

lUsMIIE~-Es~~e=~eg~_Es~~e-~e~~-!sB_~Ys§!~_gg_~Ys§I~-ª~~-~Ys§I~ 

!e_~eB_ª~--gz_~eB_ª~- !!LJYb-ª~ 

1.- 2092 FEB-66 NOV-68 114 114 112 

2.- 19 FEB-66 NOV-68 118 1:8 114 

3.- 6343 FEB-88 NOV-88 118 11& 114 

4.-7605 FEB-88 NOV-88 118 116 1:2 

5.-7340 FEB-68 NOV-68 1:16 118 1:4 

6.-6160 FEB-68 NOV-88 1132 1116 118 

7.-6652 FEB-68 NOV-68 114 

8.-A-395 FEB-66 NOV-86 

9.-4762 FEB-66 NOV-68 1:16 1:8 

10.-356 FEB-68 NOV-88 114 112 

11.-6373 FEB-66 NOV-88 

12.-87-B FEB-68 NOV-88 1132 1:8 114 

13.-8826 FEB-88 NOV-88 1:32 1:16 118 

14.-A-584 FEB-68 NOV-88 1116 118 114 

15.-324 FEB-68 NOV-88 1:8 118 1:4 

16.-6443 FEB-811 NOV-88 1:32 1116 114 

17.-7695 FEB-88 NOV-88 1:16 1:4 

18.-6551 MAR-88 OCT-88 1:8 1:4 112 

19.-312 MAR-88 OCT-88 114 112 

20,-507 MAR-88 OCT-86 1116 1116 1:8 
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21.-7766 MAR-68 OCT-88 112 112 

22.-6532 MAR-e.8 OCT-e.& 1116 116 111+ 

23.-6471 MAR-88 OCT-86 112 112 

24.-825 MAR-86 OCT-86 

25.-61+55 MAR-66 OCT-66 11'+ 1 llt 112 

26.-75e. MAR-68 OCT-66 1116 116 11'+ 

27 .-7855 MAR-68 OCT-66 1132 1132 116 

28.-6120 MAR-66 NOV-66 116 1116 1116 

29.-A-100 MAR-68 NOV-66 11'+ 

30.-6063 MAR-88 NOV-66 111+ 112 

31.-110'+ MAR-66 NOV-66 11'+ 11'+ 112 

32.-6065 MAR-66 NOV-66 11'+ 111+ 111+ 

33.-7663 MAR-e.8 NOV-86 

31+.-7872 MAR-66 NOV-86 

35.-76'+5 MAR-66 NOV-86 118 116 116 

36.-7520 MAR-68 NOV-66 116 116 111+ 

37.-64 MAR-66 NOV-66 116 116 11'+ 

36.-174 MAR-66 NOV-66 11'+ 111+ 111+ 

39.-6321 MAR-68 NOV-66 

'+0.-6525 SEP-86 ENE-69 1116 1116 1116 

ltl .-666'+ SEP-86 ENE-69 116 116 11a 

lt2.-lt74 SEP-68 ENE-69 11'+ 116 116 

43.-'+29 OCT-88 ENE-69 1132 1132 1116 

'+4.-627 OCT-86 ENE-89 1:4 lllt 111t 

lt5.-lt66 OCT-68 ENE-69 116 1116 116 

'+6.-63e. OCT-86 ENE-89 1132 1132 1132 

47.-415 OCT-66 ENE-69 1111. 1111. 1132 
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1+6.-6295 OCT-66 ENE-ti9 118 1:8 1:8 

lt9.-lt37 OCT-66 ENE-69 1132 1132 118 

50.-33 OCT-68 ENE-119 1132 1111> 1:8 

51.-1>326 OCT-68 ENE-ti9 1:1ó 1132 1:16 

52.-351+ OCT-66 ENE-119 

53.-3"6 OCT-66 ENE-69 llló 1111> 1: 11> 

51+.-596 OCT-66 ENE-69 l:ló 1:11> 1:8 

55.-106 OCT-66 ENE-119 116 1:8 11 lb 

56.-367 OCT-66 ENE-69 

57.-A-761 OCT-66 ENE-&9 114 1111 114 

56.-6563 OCT-66 ENE-&9 118 1:16 1111> 

S9.-651tlt OCT-66 ENE-69 116 116 116 

60.-9 OCT-66 ENE-69 1116 116 118 

61.-20 OCT-66 ENE-69 1132 1132 .111b 

62.-ltb5 OCT-H ENE-69 1132 1132 111b 

63.-201+2 OCT-66 ENE-69 116 111b 1132 

a>.-Porcentaje de animal•• que mantuvieron y aumenta

ron •u tttulo d• anticuerpo• neutralizant•• •n 

cada mue•tr•o. • 23.Ltll 

bl.- Porcentaje de animal•• que mantuvieron y disminu 

varan su• titulo• de anticuerpo• neutralizantes

•n cada muestreo. • 37.Sll 

el.- Porcentaje de animal•• con tendencia a di•minuir 
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su titula de anticuerpo& neutralizante• en cada 

muestreo. • 26.51' 

d).- Porcentaje de animales que tuvieron tltulo de an

ticuerpos cuerpos neutralizantes nulo s 12.S' 



52 

Total de 
IIIU~Q---~-ª------!------~=A-----~-----~-lg ____ ~ __ eo!mAl!i 

22 66.75 10 ::u.25 32 

Segundo 75 25 32 

Tercer 29 90.62 3 9.37 32 
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!;;Y81!HQ ___ !'!!g ___ ~ 
Al.- VACAS CON UNA DOSIS. CON UN PERIODO AL PRil'IER MUESTREO 

DE O - 6 MESES POST - VACUNACION. 

Total d• 
IlIU~Q----~-ª------~------~=A-----~-----~-1á ____ • ___ f!oim•l•• 

Pri11•r 

ltu••tr90 

Segunda 

llu••tr90 

Tercer 

111.1 .. tr•o 

2 

2 

.. 

2&.57 s 

2&.57 s 71.1+3 7 

57.11+ 3 1+2.86 7 

71.1+3 7 

81 YACAS CON UNA DOSIS. CON UN PERIODO AL PRil'ER PIUESTREO 
DE 6 - 11. llEBES POST - VACUNACION. 

_ Total de 
IlIUL.Q ____ ~_a_:....---•----~-=-A----•-----~1á------~--8Di .. lta 

6 31.33 7 36.36 s 27.57 16 

lluestr90 

Segundo ......... so 1 5.56 16 

lluestreo 

Tercer 13 72.22 s 27.76 16 

lluestr90 
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i;ueimg ___ tisi ___ ¡ 
A>,- YACAS CON DOS DOSIS. CON UN PERIODO AL PRIMER MUESTREO 

DE O - 3 MESES POST - SEGUNDA YACUNACIDN 

Total d• 
IlILK.Q ____ s_a ______ , ______ ~-=-•----'----~-l•----'---ªº1ma111 
Pri.Mr 

ffunt~eo 

llllgundo 

ffuestr1111 

Tercer 

Muntr1111 

2 

2 

2 

6 10 

6 6 

6 13 

ltO 13 52 25 

32 15 60 25 

52 10 ltO 25 

B> .- YACAS CON 2 DOSIS. CON UN PERIODO AL PRI'1ER MUESTREO 
DE 3 - 6 l'IESES POST - SEGUNDA VACUNACIDN. 

Total de 
IlIUl.D----S-i------'-----~-=-t-----'----~-l•----1---BDital•i 
Pl'i.•r 

Muestreo 

Begundo 

l'luntreo 

Tercer 

12 30.76 

10 as.61+ 

20 Sl.26 

16 26.21 

23 56.97 6 15.36 39 

39 
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REPRESENTACION GRAFICA DE LAS VACAS NO VACUNADAS CON SUS 

DIFERENTES CON'DRTAl"lENTOB DE ANTICUERPOS NEUTRALIZANTES CONTRA 

RINOTRAQUEITIS INFECCIOSA BOVINA. 

a> vacas can tendencia a mantener 

ticuerpas en cada muestreo 

b> Yacas can tendencia a di-i

nuir su t'tulo de anticuerpos-

en cada -..-treo • 9. n 

c> Vacas que .. ntuvieron su t'tu 

lo de anticuerpos nula 

• 65.7-

A• Titula 

B • .Tift!PO 

A 

B 

A 

A 
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REPRESENTACION GRAFICA DE LAS VACAS CON UNA DOSIS VACUNAL CON 

SUS DIFERENTES COMPORTAMIENTOS DE ANTICUERPOS NEUTRALIZANTES 

CONTRA RINOTRAQUITIS INFECCIONSA BOVINA. 

a) Va~as con tendencia a mante A 

ner y disminuir de titulo 

de anticuerpos en cada mues 

treos 

40~ B 

b> Vacas con tendencia a dismi- A 

nuir su tátulo d• anticuer--

po5 en cada muestreo 

B 

cl Vacas quv mantuvieron su tltu A 

lo de anticuerpos nulo 

= 12 

A Titulo 

B • Tiempo 
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REPRESENTACION GRAFICA DE LAS VACAS CON DOS DOSIS VACUNALES CON 

SUS DIFERENTES COMPORTAMIENTOS DE ANTICUERPOS NEUTRALIZANTES 

CONTRA RINOTRAQUEITIS INFECCIOSA BOVINA. 

a) Vacas que mantuvi•ran y 

Aumentaron de título d• -

anticuerpos en cada mues-

tr•o = 23.4% 

b> Vacas can t•nd•ncia A m•n 

C) 

d) 

t•n•rs• y 

titulo d• anticu•rpos •n

cada •uestrea1 • 37.S' 

Vaca• con t•nd•ncia a di• 

ainuir su Utulo d• anti-

cuerpo• •n cada 111U•str•o1 

• 26.U 

Vacas qu• •antuvi•ron au 

tUulo d• anticu•rpas 

nula1 • 12.s' 

A • Título 

B .. Ti•lllPO 

A __/ 

B 

A 

B 

A 

~ 
• 

A 
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DISCUS 

~ei;e1_~g-~eku~eQé§. 
O N 

- D• lo• 32 animales no vacunados en el primer muestreo 21 

animal•• fu•ron negativos a la prueba de seroneutral1~ación; 2 

animales dl•ron titulo 118, fi .animales óieron título 1:4 y un 

animal dió tltulo 112. Para •l· segundo y tercer muestreo fue 

dieminuyendo paulatinam•nte el título de anticuerpos <tabla 1l. 

Por ello no •• puede considerar a estos •nimales poseedores de 

ya que segO:m reportes del laboratorio 

comercial ISúbdirscción de Epizootiolog!a¡ Dirección General de 

Sanidad Animal¡ Editado por1 Labor•tcrio• Norden de México 

Boletln informativo, No. 10, Mayo 1982), titulas ~ ló ya son 

r•actorea positivos a I.B.R. cuando su historia clínica nos 

Indica que nunc• han •ido inmunizado• contr• esta enferm•dad 

AclemAs que cuando hay animales Inmunizados con vacuna 

contra I.8.R. y qu• alcanzan nivel•• altos de anticu•rpos se ha 

abservado qu• estos son capaces d• transmitir •1 virus vacun•l a 

los ani••l•• que nunca h&n sido inmunizadas ·cstraub, o.e., 
Acere• del coMplejo de l• enfermed&d por virus I.9.R.-I.P.v., 

Noticias ~ico V•t•rinari&•I 21119-132 1 1943, Editado por 

Laboratorio• Bayer d• M6xico, 1943>. 

- D• acuerdo a lo• report•• de la S.A.R.H. cc.o.t>.A.G.E.H1 

Distrito de Deserrllo Rural Agrario 07S, Zump•ngo Edo. d• 

Mtwico, 1987-194&1 

l• zona •• b&j&¡ por ello que los •nimales criollos y nativos da 

l& región ltabla 1 muestra identilicada con nombr~s) dieron 

tltulos nulos. E•cepto una vac• lNo.10-vaca pint&I en l& cuAl se 
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encontró titulo 1:4 en el primer muestreo, titulo 1:2 para el 

segundo muestreo y negativo en el tercer muestreo. 

Lo cual se corroboró más con los 61 becerros muestreados 

que dieron título negativo. 

Se trabajó con 25 animales de los cuales se indica la 

fecha de vacunación, asi como la fecha de la toma de las 

muestras (tabla No. 2>, Pcstariormente se pu•i•ron los 

resultados de estos animal•• en una subdivisión de 2 cuadros de 

acuerdo a su fecha d• vacunación y la toma d• su prim•r mu•stra 

serológica (cuadro 2A y cuadro 2 Bl. En el cuadro 2 A s• 

observo que la mayoria d• los animales en •l prim•r muestreo 

mantienen 1Jh~ ,ºi'!~i. alto d• anticumrpos <titulo :t 161 y conform• 

transcurrt.·-e1 tiempo, ya pna su terc•r mu•streo los niveles de 

anticuerpos mostraron una tendencia a disminuir <titulo ~-61. Lo 

qu• sugiere qu• la aplicación d• una sola vacuna d .. pu•• d• 

cierto p•riodo tiend• a disminuir su capacidad de pratecclOn 

<Subdirección de Epizootiologia, Dirección General de Sanidad 

Animal, Editado por1 Laboratorio• Norden de ,..Mico, Boletin 

informativo, No. 10 1 Mayo 19621. 

- En el cuadro n~111ero 2 B observa11as que la .. yoria de lo• 

animales tienden a disminuir sus nivel•• de anticuerpos canfor•• 

se alarga •1 período da la vacunación a la toma de la• llUeetras. 

Con lo cual podemos deducir en ambos casos que periodos cortos 

Centre la vacunación y la toma de la muestra> nos dan titulas d• 

anticuerpos altos y periodo• largos dan titulo• de anticuerpos 

m~s bajos. Esto •• muy similar a lo que sucede con una 
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declinaciOn de la respuesta inmune por que la respuesta de 

memoria ha disminuido y por lo tanto hay baja de anticuerpos 

sericos. <Fudenberg. H.H. Manual de Inmunologia Médica, 2a. 

EdiciOn Edit. El Manual Moderno; México D. F.', 1980. p.p. 362-

263). 

El porcentaje de animAles con una vacuna que dieron 

titulo nulo fue el 12~ ltabla •2>. Posiblemente por ineficiencia 

de l• vacuna (puede contener una cepa equivocada de 

microorganismos. O bien que contenia cantidades insuficientes de 

antígeno>, mal manejo de la vacuna ldesde su transporte hasta su 

aplic•ciOnl, y por ~ltimo por causas propia• del animal 

recordando que l• respuesta inmunitaria por ser un proceso 

biolOgico, nunca confiere una proteccion absoluta y nunca es 

igual en todos los miembros de una poblaciOn vacunada. Esta 

respuesta •• influida por muchos factores genetico,., y 

ambientales, ••á l• vacunaciOn d• las respu••t•• inmunitaria• en 

un• gran poblaciOn de animal•• tomada al azar tiende • seguir 

una distribuciOn normal •• decir, que casi todos los animales 

responden • los antígenos con una respuesta inmunitaria 

promedio, unos pocos desarrollan una respuesta excelente pero 

una pequeRa proporciOn mostrart una respuesta inmunitaria escasa 

<Tizard. 1.1 Inmunología Veterinaria, 3a. EdiciOn. Edit. 

Interamericana, M9Kico, o. F., 1989, p. p. 203-204). 

~0~0§-~Q~-~-RQ§!§i 

- El hecho de que haya animales con 2 vacunas con niveles 

de anticuerpos altos contra I.B.R. <hasta ~ 1bl indican que 

todavía poseen una buena inmunidad ya que hay un periodo muy 
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corto de la vacunación a la toma de cada muestra <siendo el m~& 

largo de 5 me5es - la segunda vacun•ciOn fué en enero d• 69 y •l 

tercer y ültimo muestree lué en junio del 89>, considerando que 

la vacuna comercial .Protege cuando menos por 1 año <Subdir•cción 

de Sanidad Animal, I.B.R. en el g•nado bovino, Bolet•n 

informativo, editado por1 Laboratorios Norden de M6Nico No. 10, 

Mayo, 1982). 

- No se puede pensar que estos niveles altos de anticuerpos 

contra I.B.R. hay•n sido causa de una Imposible determlnaclOn de 

infección por virus de campo teni6ndose como base los 61 

becerros muestreados que dieron t'tulos negativos y que estaban 

entre una edad de 3-7 meses. Ya que los ani•ales .. yares de S 

meses de edad son susceptibles a la lnfecc!On a~n y cuando hayan 

tomado anticuerpos del calostro, los cuales se •antienen 

circulantes hasta el ~c. mes de edad <Cornejo, L. o., 
Contribución al Estudio EpizootiolOgico de I.B.R. en la 

Rep~blica MeHican• con base en pruebas de seroneutralización., 

Tesis U.N.A.M., MéHico D. F., 19&0 p.p. 36-391. 

La vacuna intranasal con virus avlrulento de la R.I.B. 

estimula la producc!On de altos títulos de anticuerpos 

circulantes, t•n altos como .,, una vacunación lntra111Uscular 

contra R.I.B. CTood, J. D., Inmune response to parlsnteral and 

lntranasal vaccioantlons IBR-IPV., Am. J. Vet. 1631 &07-&09, 

1973) de ahi los niveles de anticuerpos tan altos de algunas 

vacas con 2 dosis que después de tres muestreos obtuvieron 

titulo ¿ 16. 
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Se hil observado que la resistencia a los virus 

r•spir•tarios puede ser ~•ociada con el nivel de anticuerpos en 

•l su•ro, ya que individuos con altos niveles son Erecuentemente 

•a• resistentes a la infección y a la enfermedad que citros con 

bajas titulas 

Frank, H. 

a sin anticuerpos en el suero <Marshall, G. R., 

G., N•utralizing Antibody in serum and nasal 

••cr•tions of calv•• eMpased to parainfluenza-3- virus., Am. 

Vet. R•s¡ 32a1b99-170b 1 1971). Por ello la importancia de 

acortar el perlada de vacunación para tener siempre niveles de 

anticuerpos altas siempre y cuando hay• en l• región a v;acunar 

alta lndic• de la •nferm•dad. 

- Hubo vacas qu• iban d•scendi•nda su nivel de anticuerpos 

d•spu6s d• cada mu•str•a lel 2b.S' - tabla a 31 1 tres de estas 

vacas dieran titula ds 112 para su tercer y 6ltimo muestreo y 

tres mis di•ron titula 

pudi•nda ••r causa d•1 

nulo p•ra su tarc•r y ~ltimo muestreo, 

mal maneja d• la vacuna, deficiente 

vacuna, estada inmunadepresiva del animal la aplicación de 

IStraub, D. 

IBR-PPV., 

c., Acersa d•l compleja de la enfermedad por virus 

Noticias M6dico Veterinarias; 21 119-132, 1983 1 

Editada par Laboratorios Bayer de M6Mico, D. F., 1983>. 
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CONCLUSIONES 

1.-- Los 61 becerros muestreado• entre una edad de 3-7 

meses y que eran procedentes de madres criolla• de la regi0n 1 

•adre• sin vacunar, y vacunada• del. Centro de Recria División 

del Norte <Ciudad Jim•nez 1 Chihuahua>, todas ellas dieron 

titulas nulos de anticuerpo• contra I.B,R. 1 la que nas per•ite 

suponer que la zona euestreada •• baja en la Incidencia de 

I.e.R. Recordando que la edad hasta la que se pueden encontrar 

anticuerpos contra 1.e.R. en las becerros e• hasta lo• ~ ,.. ... y 

que de •hi en adelante solo serian proporcionados par el virus 

vacunal o el virus de caepo <Cornejo, L. B1 Contribución al 

Estudio Eplzootiologlco de I.B.R. en la Rep~blica lle•lcana, can 

base en prueba• de SeroneutralizaclOn, tesis. U.N.A·"· "*•ico, 

D. F., 1960. p.p. 36-391. 

2.-- E• l11Portante mantener nivel•• altas ~· anticuerpos 

contra l.B.R. por •I llegara a entrar una pasible infecciOn, 

para ello ••ria recomendable vacunar cada 7 ..... , la cual .. 

aceptable si en l• zona hay alta Incidencia. 

3.-- COllO •• introdujeron anl•ales vacunada• a la zona, la 

•A• apropiada, aunque haya baja Incidencia de 1.e.R. es vacunar 

a lo• anl••l•• criollos de la reglOn para protegerla• de una 

posible Infección de campo, recomendando por lo menas una vez 

por afta <Subdirección de Epizootlalogia, Dirección Blln•r•l de 
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Sanidad Animal, Editado peri Laboratorios Norden de MéHico, 

Bol•tin Informativo, No. 10, mayo 19&2. 
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