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ESTL"DIO DE tJN BROTE DE BABESIOSIS EN EL CENTRO 
EXPEBIMENTAL PECUARIO DE "LA tJNION", 

EN ACAPULCO, GBO. 

C.A. VEGA*, l. Gol'IZÁLEZ, L. AouJL4.R Y M. OsonNO 

Este trabajo se realizó en el Centro Ex· 
perimental Pecuario de "La Unión", Gue
rrero, y en la Unidad Central del Instituto 
Nocional de Investigaciones Pecuarias en 
Mé:xieo, D.F. lil objetivo de este trabajo fue 
observar la presencia de los anticueTJIOS 
contra Babt>~(ia h011i,, después de Ja e:xpc· 
sición natural y del tratamiento en contra 
de esta enfermedad. 

F.,;¡te Centro recibió 60 vacas Pardo Sui· 
zas provenientes de E.U.A. para su adap· 
tación y explotución en el aiío de 1977. 
E!Stus Lovlnll8 fueron vacunados contra la 
Anaplasmosis bovina, con la vacuna ate
nuada de Ant~plasm.a marpnalc, antes de 
ser trasladadoe al Centro Experimental Pe
cuario de Guerrero; a todos los animales se 
les eolectó suero para determinar la pre
sencia de anticuerpos contra anaplasmosis 
y b .Rusen.cia dP. lo~ RntictiP.rp4l!l P!.<I(IP.dfiMA 
en contra de babesio.sis. En 1978 se pre· 
sentó un brote de babesiosits en este lote 
de ganado, enfermando clínicamente el 
50% del hato. Este brote fue mnfirmado 
por diagnÓ5tioo hematológico en el que 5t 

observó parasitemia prooucida por Babesia 
bavis. Los animales recibieron tratamiento 
específico contra anaplaamosi.s y babesiosia 
·( oxitetrncicJinas. y Diaceturato de 4,4' dio·· 
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zoaminodihem:amidina) en las dosis reco• 
mendada.s. A pefar del tratamiento, tres de 
loe bovinos enfermos murieron de .bahe.sio· 
sis. Se mueetrearon serológieamente todos 
los animales y se titularon los anticuerpos 
en contl"'l de babesiosis con 1a prueba de 
inmunofluore.'!Cencia indirecta, enr.ontrán. 
dose los siguientes catos: De 31 animales 
enfermos clínicamente se encontraron 9 
reador~ pol>itivos al momento del brote, 
oon un porcentaje de 29.0%; a la:; dos se· 
matta.s el número se incrementó a 12 con 
un porcentnje <le 38.7%, "!. a los 6 meses. el 
porcentaje se había reducido al 28.5%; del 
lote de animales clínicamente sanos se de. 
tectaron 3 reactores positivos, al momento 
del brote (9.6%) y 6 meses después el 
número de reactores disminuyó a O. 

La diferencia en e) comportamiento sero· 
lógico entre los reactores positivos en lo~ 
anirua)es enfermos y sanos Iue debido a 
que en Jos primeros segundos, al no per
manecer el agente, el estímulo antigénico 
fue menor y por ende la r·espuesta se re
dujo notablemente. 

llemoprotol!oatios 
"La Unión", Guerrero, 

y Unidnd Central 



ESTUDIO DE LA REAOOION INMUNOGENICA DEL ANTIGENO 
SOLUBLE DE Babesta bovls PBOCEDEl\"'TE DE CULTIVO 

in vitro 

M. OsonNo, C.A. VBGA •, S. GóMEZ, O. Ror.~o, J. GABci.., F. INFANTE Y C. GuZMÁN 

Con objeto de conocex las caracterlaticu 
inmWiogénicas del antígeno duhle de 
Babe~ia bovi-3 del cultivo in. vitro, se reali
zó el pre..oente estudio: Se seleccionaron 
30 bovinos Hereford de 14 a 18 meses de 
edad, libres de anticuerpo:s CO!tlra babeeio
sis anaplumoeis; se formaron doa grupos 
experimentales, el primero formado por 20 
bovinos, quienes n:ciheron 1 ml de inmu· 
nógeno liofilizado, mientras que d ~gundo 
grupo no recibió tratamiento y sirvió co· 
mo testigo. El inmunógeno utilizado con· 
t~nía 21.5 mg de proteína total por mili· 
litro y se inoculó Jnezclado ron ~~&ponina 
como adyuvante. De Jos 30 bovinos se oh· 
tuvieron semanalmente muestrae de &uero 
para titular a11ticuerpos por medio de la 
prueba indirecta de los anticuerpos fluo· 
rescentes. El microbematocrito y el examen 
microscópico de Ja sangre se efectuuon en 
íorma semanal. Como resultado de eete ex· 
perimento podeillos indicar que d inmu· 
nógeno no afectó lQli valores normales dd 
microhem&tocrito, ya que éstos se encon• 
t.raron en un rango de 34 a 40 que ~ es· 
tahlece como valor normal. En las Jectura8 

microecópicas de impresiones de sangre, no 
se observaron hemoparásitos durante todo 
eJ experimento. En los exámenes serológi. 
oos se encontró un incremento del título en 
contra de Babesia bovis, huta alcanr;ar tí· 
h.lloe de 1:10,240 ele la segunda a la sépti· 
ma semana posinoculaoión. A partir de 
e¡te período se observó una disminución 
gradual de los títulos de antjcuerpos hasta 
desaparecer a los seis meses de haber ino· 
cuJado a Jos bovinos. Los animales testigos 
no mostraron alteraciones en los exámenes 
bematológicos y en las pruebas inmunoló· 
gicas, no se detectaron anticuerpos en con· 
Ira de Babe~ia bovi~. En conclusión pode· 
mos indicar que este antígeno no induce la 
babesiosis, ni altera los valores hemáticos 
normales. En cuanto a la re&fuesta scroló
gica. podemos indicar que estimula la pro· 
ducción de anticuerpos específicos en con
tra de BabP..úa bmlis, persistiendo h.asta 6 
meses con títt1los detectables en la prueba 
indirecta de los anticuerpos fluoreseentes. 

Hemoprotozoarlos 
Unidad Central 

CULTIVO in vitro DE Babesia bovis EN MEDIO CON MOVIMIENTO 
OONSTANTE 

E. EBP, R.D. SMITH, M. fusn¡;, M. OsoRNo y C.A. VEGA • 

Este trabajo &e realizó en la Unidad Cen. 
tral del Instituto Nacional de lnYestigacio
nes Pecuarias. El objetivo de e:sle estudio 
Iue el de mantener in vitro una ctpa pa· 
tógena de Babe&w bovÍil. Un becerro fue 
inoculado experimentalmente wn Babt:$ia 
bovis. Este parásilo fue aislado en la fase 
nguda de la enfermedad. Los organismos 
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de Bahesia bofJÍ! fueron mantenidos en 
cultivo in vitro durante 32 días. En este 
lapso se lucieron l4o suhcultivos o pase5, al
canzando una dilución ñnal de 1:190,000. 

Se inoculó un becerro esplenectomkado 
con Babe&ia bovi! de este cultivo, aislán· 
dose de nuevo el hemoparásito e iniciándo
se otro cultivo. Este cultivo se mantuvo du-
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rante 17 días reinoculando otro becerro 
e3plenectomisado. recuperando d parásito 
de la sangre infectada. Con este aialamiento 
se inició otro cultivo in vitro, el cual ec 
mantuvo por 270 días. A los 85 días de ini· 
ciado el cultivo, un tercer becerro esplenec. 
tomizado fue inoculado con aangre del 
mismC>, para comprobar su capacidad de 
infección. La respuesta dínica a IR.S inocu· 
ladones en los ~res becerros espleneetomi· 

zados loe similar a la causada por inocu· 
!ación experimental, utilizando sangre ho· 
vina infectada y obtenida en la fase aguda. 
No hubo cambios aparentes en la morfolo· 
gía de los organismoo mantenidos en cul· 
tivo a la ohservadón microscópica. 

Hemoproto?.oarios 
Unidad \.entral 

ALTERACIONES HEMATICAS Y DE QUIMICA SANGUJNEA 
EN BOVINOS INOCULADOS EXPERIMENTALMENTE CON 

Babesia bovis 

J. MoNROY •. F. LAruos, R. SMtTH Y F. Truco 

Estudios comparativos sobre la patogéne. 
sis de la infección por Balmw boois y BtJ. 
besia bigemiu en bovill()S, !Ingieren que 
las alteraciones hemáticas de anemia y 
hemoglobinuria no !lOn l~~a re5p0nsables di· 
reetu i1e la muerte de lo& animules; y que 
ésta poeihlemente se deba a desórdenee en 
otros mecanismos, entre loe que se mmcio· 
nan alteradones en ÍWlción renal, función 
hepática, dC~Sequilibrioa electrolíticos, pre· 
sencia de coagulación intravascuLu dise
minada, e incluso la posible presencia de 
toxinas. Se utilizaron 12 bovinos de la raza 
Holst:ein. siendo divididos en dos grupos: 
un lote de 8 animales que fueron expuestO!\ 
a larvas de garrapatas ( Boophilus micro· 
Jl,us} infe(;tadas con Babesia bm;is y otro 
lote de 4 8lúmales que únicammte fueron 
expuestos a larvas de garrapata ( Boopm· 
las micro plus) no in(ectad81S. Al finalizar el 
trabajo, el primer lote ee subdividió en gru
pos de animales vivos (3 animales) y gru· 
po de anima:Jes muertos ( 5 animales) • De 
todos los animales se obtuvo sangre día. 
riamente, eon y sin sntiooagulante para 
reamar )as pruebas de hematologia r1lti· 
narlas (glóbulos rojos. blancos, hemoglo
bina, hemolócrito y plaquetas); así t.:omo 
determinaciones bioquímiau para evaluar 
la función renal ( creatinina, &cido úrico, 
nitrógeno ureico). y la función hepática 
(albúmina, proteína total bilitrubina). 
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Además se registró diariamente la tempe. 
ratura de todos los animales. Los resulta
dos fuer011 analizados por lotes (vivos, 
m1lertos y testigos) y por etapas, para lo 
cual se consideraron cuatro períodos du· 
rante el estudio (período l: día • 3 a 6; 
período 2: día · 9 a 12; períoclo 3: día • 13 
all6, y período 4: día· 17 al 24). Dicho 
arreglo por pcriodoo estuvo :bnsado de 
acuerdo a los días en loo que se observó 
una mavor variación en los niveles de los 
parámetros estudiados. Para los paráme· 
tros de temperatura, hemoelohina, glóbu1os 
rojos, hematocrito, glóbulos blancos, crea
tinina, ácido úrico, albúmina y proteína 
total, no se observaron diferencias estadís
ticamente significativas (P < 0.5) entre 
los diferentes grupos, ni entre los diferen
tes periodos; permaneciendo la mayoría de 
los valores dentro de los límites considera· 
dos como normales. Por otra parte, se 
aprectc.ron en las plc.quetc.s diferencias sig· 
ni:ficativas (P < 0.5) entre loe tres lotes 
de animales (vivos, muertos y testigos), y 
entre el primer y tercer período, debido a 
la pronunciada trombocitopenia registra. 
da en el lote de los animales muertos. Para 
el nitrógeno ureico, también fueron detec
tadas diferencias significativas ( P < 0.5), 
entre el primer y tercer período del grupo 
ele loa animalee muertos, debido al aumen-
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to de loe nivdes de este compuesto en la 
sangre. Por último, la hilirrtlbina tamhién 
presentó aumento de sus niveles séricoe, 
con lo cual se registraron diferencias sig· 
nificativas (P < 0.5), para los grupos de 
animalEs ,.¡vos y muertos entre e1 primer y 
tercer período. Lo!! resultados !mgieren una 
posible participación de los mecanismos 

sanguíneos de coagulación y de función 
renal en el deaeoe«denamiento de la muer
te de los animales iJÚectadoe por Bal>csia 
bovis. 

Hemoprotozoarios y 1\isiopatolo.gía 
Unidad Central . . 

AISlAMIENTO E IDENTIFIOA(JION DEL Trypanosoma theileri 
EN MEXICO 

M. OsORNO, T. GONZÁT.F.Z *, ~1. JAMES, S. RonRicutz, C. VECA ·Y O. RoMo 

El objetivo de este trabajo fue determi
nar la presencia de tripanosomas en bovi
nos del Centro Experimental Pecuario "Las 
Margaritas". Se muestrearon 100 bovinos 
adultos con lO mi de sangre obtenida de 
la vena yugular de cada uno. Las muestras 
se sembraron en tubos individuales conte· 
niendo el medio NNN (Nuvy, Me Neal y 
Nicolle), diariamente se observaron mues
tras del sobrenadanle de los t:ultiv05. A los 
15 días de haber efectuado 1a siembra, !O 
observó crecimiento debido a tripanosoma 
en uno de los tubos. A partir de esta mues
tra positiva se han realizado resiembras 
eucesivas1 reduciendo el período de creci· 
miento de 15 a 6 días. Este protozoario ae 
ha inoculado a bovinos suroeptibJes, en 
donde se ha reproducido. Para la c]asifi. 

cación del tripanosoma se consideró: a) 
Multiplicación en el medio artificial. b) 
Determinación de las medidas de esta cepa 
y comparación con las establecidas para 
TryJ?(JIWsoma dHlüeri. El rango del lugo 
total (cuerpo + flagelo) fue de 18.14 a 
70.62 ¡A; longitud del cuerpo 9.63 a 50.29 
¡.&; longitud dellla.gelo 3.21 a 24.61 ¡.&y di&
tancia del núcleo al extremo anterior 3.21 
a 21.4 1-l· Este es el primer iaforme de 
Trypanosoma theileri en Ménco, en don· 
de se ha logrado el aislamiento, la repro· 
ducción en medios artificiales y eu multi
plicación en el huésped bovino. 

Hemoprotozoaríos 
Unidad Central 

EFECl'O TERA.PEUTICO DE LAS OXITETRAOIOUNAS DE LA.BGA 
Y OOBTA ACCION EN EL TRATAMIENTO DE ANAPLASMOSIS 

BOVINA 

M. OSOI.INO • , R. FLORES-CASTRO, L. R.u.liREZ, G. VALDESPINO y c. VEGA 

En e!!tc esturuo se estableció como obje
tivo el determinar la efectividad de la 
oxitetraciclina de 1 a r g·a acción, en el 
tratamiento de la Anaplasmosis. Esta in
vestigación !e realizó en la Unidad Central 
del INIP y se utifuaron 24. bovinoe de la 
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raza Hereford de 16 a 20 me8:S de edad. 
que 11e encontraban sanos y libres de auti· 
cuerpos en contra de Anapl.a.stoo mar~ 
k; estos 24 bovinoa fueron divididos en 
seis grupos de 4 animales cada uno, mismos 
qoe recibieron diferente& tratamientos. To-
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dos 105 g;rupos fueron inoculado!! con una 
cepa patógena de A.naplasma rnargi11ale 
para reproducir la enfermecad en forma 
aguda. Cuando estos animales enfermaron 
clínicamente y la parC~Sitemia alcanzó 10%, 
Jos· animales fueron tratarlos con las dosis 
terapéuticas recomendadas por los labora
torios fabricantes de los diferentes produc
tos, dependiendo del grupo al que pertene
cían. El grupo I recibió como tratamien
to oxitetraciclina micronizada de larga 
acción; el gru}XI II recibió uxitelraciclina 
de larga acdón; 'lo& grupos III, IV y V reci
bieron oxitetraeiclina de corta acción; el 
grupo VI no recibió tratamiento. A todos 
los animales se les hicieron las siguientes 
det.e1111inaciones: Microhematócrito, FrotiS 
sanguíneo y detenninación de los niveles 
de oxitetraclclina del suero. Como resulta· 
dos de este trabajo se indica que: 1) Los 
productos de los grupos [ y II fueron de
tectados durante 6 días en el suero de los 
animales trata<loa. Los productos de los 

grupotJ 111, IV y V se comportaron en for
ma similar, cetectando niveles terapéuticos 
en el suero durante las primeras 24 horas 
del postratamiento. 2) Un solo tratamien
to de las oxitetraciclinas de larga acción 
fue suficiente para resolver el caso clínico 
agudo de la Anaplasmosis bovina, logran· 
ilo rP.CtlJlerarse el 100% de los animalP.~ 
tratados. 3) Los animales que fueron trata
dos con la oxitetraciclina de corta duración 
necesitaron dos o tres tratamientos para re-
50lver el caso clínico. 4) Todos los anima· 
l~ (;<mtrol~ prceentaron la enfermedad en 
forma clinicll y el soro de éstos murieron. 
5) Los tratamientos no fueron capaces de 
eliminar completamente al A.naplasma mar· 
giiUlle. Todos los animales sobrevivientes 
de todos los grupos permanecieron como 
portadores. 

Hemoprotozoarios y Bacteriología 
Unidad Central 

EVALUACION DE LA EFICACIA CID.'ICA DE UNA I!'OKMULACION 
DE OXITETRACICLINA DE EFECTO PJWLONGADO EN EL 

TRATAMIENTO DE lA ANAPIASMOSIS BO\'INA 

Cinco pruebas coitlroladas fueron condu. 
cidas para evaluar la efi.car.ia ile una for
mulación de oxitetraciclina de efecto pro
longado en el tratamiento de la &tapias· 
mosif> induciua arlifi(,;ialmente. Los anima· 
les trata~os con este producto recibieron 
UIIA sola inyección por 'lria intramuscular a 
nivel de 20 mE/kg de peso ( 1 ml por ~ 
10 l:g <le peso), obteniéndose la roo~ra
ción clíuica del total de los animal~& infec
tados (37(37); mientras cp1e los animales 
usados como control negativo mostraron una 
mortalidad del 54% (14/32). F.n la misma 
prueba. 33 bovinos fueron tratados con una 
formulación oonvenclonal de oxitetraciclina 
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J<.L. KtrrJ.ER, T.O. ]tORY y J.A. PARADA 

a nivel d,., 10 mg¡'kg de peso, hahiéndose 
requerido de 3 o 4 aplicaciones consecuti· 
vas para lograr clínicamente su recupera· 
ciún. Similares re:.~ultados se obtuvieron en 
13 prueba!! de campo abarcan<lo 114 Cll.508 
clínicos. Se coll8idera que el efecto de larga 
duración de este producto es debido a su 
vehículo y conocntlllción, lo que produce 
una precipitación oontrolada en el sitio de 
inyección, haciéndose que se mantengan 
niveles de antibiótico por 72 a 96 horas 
después de su aplicación. 

Hemoprotozoarios 
Laboratorios Pfizer 
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DIAGNOSTIOO DE INFECClON POR DIABBEA VJBAL BOVINA 
CON BASE EN EL M.UES'lREO SEBOLOGIOO DOBLE 

EN UN BROTE DE ABORTOS 

V. VILLARREAL •, P. (01.\REA, G. CoRNEJO y V. FEW!ÁNDEZ 

Se tomaron muestras pares de suel'O de 
animales sospechosos ce padecer diarrea 
viral bovina (BVD). La primera muestra 
se colectó al inicio del brote y la aegunda 
entre los 15 y 21 días después. Coa eet48 
muestrGS pares se hicieron en forma simul
tánea pruebas de suero-neutralización me
diante el sistema de microtitulación. Se 
usó como antígeno el virus de BVD, cepa 
SingP-r, proporcionado por el NADC de 
Ames, Iowa. Se utilizaron monoestratos se· 
cundarios de riñón de becerro, medio Eagle 
y t~ue.ro libre de gama globuliuas. Se estu
diaron las muestras de sueros pares de 80 
animales, procedentes de 10 establos dife
rentes, local.Uados en: Hidalgo, Puebla, 
rdo_ de México y D.F- En seis de los esta· 
hlos estudiados se diRgnosticó infección 
activa por 'liirus de BVD, con base en la de-

tección de un aumento significativo de los 
títulos de anticuerpos 5uero·neutralüantet~ 
en la segunda muestra correspondiente a un 
aumenlo mayor de 2 dilucionei doble&; de 
acuerdo con la literatura ae considera que 
cate aistcma es adecuado para integrar el 
diagnóstico. Estos resultados son importan
tes, puesto que esta es la primera vez que 
en México se demuestra, C<>ll pruebas sero· 
lógicas específicas, la infección activa P'?r 
el virus de BVD. aunada a la presencia de 
abortos. 

Tracto reproductor 
Virología 
Unidad Central 

Trabajo parcialmente financiado por e) 
CONACYT, Proyecto N"~ l54S. 

EPIDIDIMI'liS OVINA CAt'SADA POB Brucella ovis EN MACHOS 
SlJFFOLK IMPORTADOS DE LOS ESTADOS tJNIDOS 

E. PÉREZ, R. FLORES-C.'I.STIIO, J.A. D& LA HIGUERA. y F. TIUGO 

El presente estudio se realizó en la Uní· 
dad Central dd INIP, como parte de lu 
inve5lÍgaciones que se realizan en el Sub· 
proyecto sobre Enfermedacles Infeociosas 
del Tracto Reproductor de los animales, 
cuyos objetivos son identificar lns causas 
más importantes de deficiencias reproduc· 
tivas en animalea e investigar los posibles 
métodos de prevención y control. Se des
cribe aquí lo que corresponde al primer 
aislamiento de Brucella ovi3 en México. Se 
logró a partir del t:pitlícllmo y testículo 
de un ovino de raza Suffolk que formaba 
parte de un lote de 11 sementales que fue· 
ron importados de los Estndoo Unidos de 
Norteamérica en 1977 e introducidos como 
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pie de cría en un rebafio localizado en el 
estado de Guanajuato. Se practicó el exa· 
men clíni.oo de los 11 sementales del rebaño, 
con el objeto de identificar la ~resencia de 
epididimitis. Todos se encontraban clínica· 
mente afectad01; en uno de elloa que pre
sentaba manifestaciones .de una infección 
activa se practicó la orquiectomía, con el 
fin de intentar pj aillamiento del agente 
causal y de verificar la presencia de lelio· 
nes macroacóp'icu y mieroscópicu, tanto 
en telíticulo oomo en epidídimo. Se eolect&· 
ron muestras de estos tejidos para hacer 
estudios bacteriológicos lográndose aislar, 
en cultivos puros, un germen gram nega
tivo cuyas características de crecimiento, 
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morfologia, bioquímica y composición anti
génica permitieron identificarlo como Bru
ceUa avis. Las les.iont:S wacro y micrOSCÓ· 
picas obaervadll! fueron similares a las des
critas en la literatura en casos de epididi· 
mitis causada por B. ovis, lo que permitió 
confirmar el diagnóstioo clínico. De acuer
do con los resultados obtenidos se ccncluye 
que el brote fue causado· por B. ovís, la cual 

se introdujo al país mediante la import. 
ción de ovinos infectados. 

Tracto r eproductor 
Bacteúulogía y Fisiopatología 
Unidad Central 

Trabajo parcialmente financiado por el 
CONACYT, Proyecto N~ 1545. 

ABORTO EPI.ZOOTICO EN OVINOS: AISLllMIEN'J.'O 
DE Campylobacter fetus var. intestinalis 

R. F LOREs-CAsTao, A. M ANCERA • Y F. SuÁREz 

El presente estudio se realizó en la Uni
dad Central del INIP, como parte del Sub
proyecto referente a las Enfermedades In
fecciosas del Tracto Reproductor. El obje· 
tivo del mismo fue determinar la causa de 
un brote de aborto epizoótioo que ocn• 
rrió en un rebaño, localizado en el estado 
de México, en el que ae habían inb'oducido 
borregos Suffolk, procedentes de loa Esta
dos Unidos de Norteamérica. El padeci· 
miento se caracterizó por In presencia de 
numerosos abortos, los cuales por lo general 
ocunieron al término de la gestación. Se 
presentaron además casos de corderos dé
biles que murieron a pooos días del naci
miento. En el diagnóstico diferencial ~ 
consideró Bntcelosis y Leptospimsis, ade
más de la infección c.auc.;ada por Campylo· 
bacter Jetu$ intestinalis. Las pruebas ¡¡ero
lógicas y bacteriológicas con muestras de 
suero, contenido estomacal, hígado, pulmón 
y vesícula biliar, colectadas de los fetos, 
así como suero de las hembras que habían 

abortado, resultaron negativas a las prne
bas de diagnóstico para Brucelosls y Lep· 
tospirosis. En contraste, se logró el aisla
miento, en cultivos puros de Campylobacter 
fetw inle$tiruUi.3. Según la bibliografía re· 
visada, este es el primer caso de aborto 
epi.zoótico diagnosticado en Méxioo. Este 
microorganismo fue identificado con base 
en sus cuacterísticas morfológicas, reque
rimientos de cultivo y propiedades hioquf. 
micas. Se recomienda que se considere a 
Campylobaaer fetU$ intestinalis y Campy
lobaaer fetw jejuni. en el diagnóstico dí· 
nico de brotes caracterizados por abo1to en 
ovinos en México, a.demás es importante 
vigilar la salud de loo ovinos de impor· 
tación. 

Tracto reproductor 
Bacteriología y Fisiopatología 
Unidad Central 

Trabajo parcialmente financiado por el 
CONACYT, Proyecto ~9 1545. 

ESTUDIOS SOBRE LA VACUNACION DE VACAS ADULTAS 
VON VEPA 19 DE Brueella aoortus EN DOSIS REDUCIDAS 

R. FLom:s-CAsrno *,A. DE L\ H IGUERA., A. MANCEBA, A. Vr.LLA y R. RtJIZ 
La vacunación de bovinos con cepa 19 enfermedad. En útadoe Uo.idoe !e ioveeti· 

para prevenir la brucelosis estfo. restringida ga la posibilidad de emplear esta VKUDa 

a becerras menores de ocho meses, lo que en dosis reducidaa eo hembras adllltu o 
representa limitaciones en el ~ntrol de la incluso gestantes. El praleDtle eetudio ee 
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efectuó con objeto de investigar la curva 
del nivd de anticuerpos, desarrollados a 
consecuencia de la vacunación con 3 X lO • 
de la cepa 19 por vía subcutánea, a;í como 
para investigar la presencia de la cepa va· 
cunal en leche. Para esto !'le vacunaron 
animales de dos diferentes explotaciones 
lecheras. En un e!!lahlo localizado en el 
estado de Querétaro !:le va\:UDIITtJn 140 
hembral! serológicamente negativa~ a la 
enfermedad; en este establo se dejaron 49 
vacas sin vac::tmar, presentando títulos de 
anticuerpos contra hrucela a niveles con· 
siderados como positivos, entre ésta¡ se en
contraban 7 que habían abortado antes 
de iniciar el estudio. En uno de estos fetos 
se aisló e identificó B. abortus. Túdos los 
animales fueron sangrados a los 1 y 21 
dias posvacunación y posteriormente con 
intcl'\'alos de 30 días durante siete meses 
con el fin de evaluar los niveles de anti
cuerpos mediante las pruebas de aglutina· 
ción en tarjeta, tJJbo y tuho con 1\fercapto· 
etanol. A los 7 y 30 días después de la va· 
cunación se colectó leche de todas las hem· 
bra:; vacwtadt~s con el fin Je intentar el 
aislamiento de la cepa \'acunal. Los xesul• 
tados señalan que los títulos de anticuerpos 
alcanzaron su mó.ximo en el muestreo de 
los 21 días. A los dos meses de la •¡acuna· 
ción, el 71 ~o de los animales presentaron 
títulos de 1 :25 en la pn1eha de tubo oon 
Mercaptoetanol, mientras que en la prueba 
de tubo sólo el 41% presentaron este título. 
A los cuatro meses de la vacunación el 
90% de 1~ animales presentaron títulO& 

1 :25 en la prueba d~ Mercaptoetanol, 
mientrae que sólo el 29% presentaron este 
título en la prueba de tuho; la .Prueba de 
tarjeta continuó positiva en cas1 la totali
dad de los animales. w ninsún muestreo 
de la leche se logró el aislamiento de la 
cepa vacuna!. Qtlince de la.<1 149 hembras 
vacunadas abortaron dentro de loe siete 
meses posvacunales; d05 en abril, tres en 
mayo, cinco en junio, cuatro en julio y una 
en agosto. En los anünales no vacunados 
~e produjeron 20 abortos después de que se 
inició el e5tudio. Se trabajaron cuatro de 
los !iete abortos en hembras vacunadas y 
en 11Ínr;ún caso se aisló Brucella aburlw, 
aislando del hígado de un feto y del ell!i· 
lado tbpergillu.s fumigcuw. Se probaron 
20 sueros de animales de este rancho con 
la técnica de irununodifusión y se encontró 
que ll fueron positivos a Aepergilosis. En 
otro establo en el que no habían ocurrido 
abortos &e vacunaron 220 hembras, todas. 
ellas negativas a bruceiOl!is en trea mues· 
tre~ previo!. Úte estudio se hizo con el 
fin de evaluar la posibilidad <le que la va· 
cunación propiciara el aborto. Después de 
tres meses y medio de la vacunación no 
han ocurrido abortos en eflte establo. 

Tracto reproductor 
Bacteriología 
Unidad Central 

Trabajo parcialmente financiado por el 
CQNACYT, Proyecto N" 154..5. 

ALTERACIONJ!E PA'lOLOOIOAS EN OV A.BIOS DE VACAS 
HOl.STEIN DE DESECHO EN EL AlmA DE CUAlJTITLA.N 

Los problemas del aparato reproductor 
representan una de las causas más impor· 
tantes de desecho de vacas de razas leche
ras a temprana edad. De estos prcblemu 
reproductivos, la infertilidad participa en 
forma importante, dehiéndOlle en múltiples 
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ocasiones a clisfunciones ováricas. Entre 
las alteraciones ováricas, se menciona en la 
literatura la presencia de quisf.f'.s, abscesos, 
adherencias y tumores. Mediante el presen· 
te trabajo se pretendió conocer cuál es Ja 
prevalencia y loa tipo& de alteraciones pre-
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sentes en los ovarios de bovinos Holstein 
mandados a. sacrificio al Rastro de Cuau· 
titlán, Edo. de México, Jos cuales prove
nían de explotaciones lecheras de dicha 
árPa. Se colectaron 500 pares 4e ovarios 
en el período comprendido entre noviero· 
bre de 1978 a marzo de 1979, los cuales 
fueron estudiudos macroscópicamente )' 
ademá& en los casoe en que se consideró 
necesario, se realizó el estudio histológico 
y bacteriológico correspondiente. Los resul· 
tados indicaron que del 49.8% de los ova· 
rioa derechos y el 39.5% de los ovarios 
izquierdos presentaron algún tipo de quis· 
te ; entendiendo como tal a una colección 
circunscrita y bien delimitada de un fluido 
Stlroso contenido dentro de una cápsula de 
tr.jitlo ~onjnntivo. Por otra partt., PI lí.O% 
de los ovarios derechos y el 5.6% de los 
ovarios izquierdos mostraron alguna lesión 
de índole inflamatoria, tales como abscesos, 

adherencia8 o lesiones tuberculoas. ll 
44.2% de los ovarios derechos y el 54.8% 
de los o\·arios izquierdos restantes no pre
sentaron alteración alguna. 'Del lOO% de los 
o\·arioa oon quistes el 84.5% fueron follen· 
lares, el 3.6% fueron luteinizados y el 
11.8% correspondieron a cuerpo lúteo 
quístico. Se desprende del prci!Cntc e&tudio 
que cerca del soro de Jos bovinos que aon 
mandados a sacrificio al Rastro de Cuauti· 
tlán, pre&entan alguna lesión ovárica, que 
potencialmente puede interferir con la fun· 
ción reproductiva del animal. 

Tracto reproductor 
Fisiopatología y Bacteriología 
Unidad Centtal 

Trabajo parcialmente financiado por el 
CONACYT, Proyecto l\:9 1545. 

ESTUDIO DE LA PATOGENIA DEL VIBUS BABICO 
DE lJN CASO EN IIUJlANO 

D. BATALLA • , J. BAEn, L. LIMóN, D. Co:szÁLEZ Y D. Onos 

Dentro del programa de .zoonow &e aten· 
dió pua diagnóstico de laboratorio un ca.so 
de hmnano correspondiente a un niño que 
había sido mordido por un perro positivo 
a rabia 45 días antes. El paciente de 9 años 
de edad mostraba síntomas clínicos que ha· 
cían aospochar rle rabia, cefaiPa, ilistensión 
larfngea, anorexia, hidrofobia y fotofobia. 
Se tomaron muestras de saliva, exudado 
naeal, córnea, líquido cefalorraquídeo y 
epitelio piloso, re~ultando positivo el ex:ll· 
clado :nasal mediante la prueba de Anti· 
cuerpos Fluorescentes. Al dfu siguiente mu· 
rió, se practicó la necropsia, y con el pro· 
pósito de obtener más información sobre la 
patogenia del virus r lÍhico en h1.1manos !w. 

tomaron muestras de trígono olfatorio, hi· 
pocampo, cerebelo, médula cervical, glán· 
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dula &alival, submaxilar, parótida, corazón, 
pulmón, hígado, bazo, riñón, ''ejiga urina· 
ría y testículo. Las muestras de origen 
nervioso r esultaron positiva!! por la técnica 
de Anticuerpos Fluorescentes. Su!pensiones 
de los tejido! ae inocularon en ratones lac· 
tantes de 2 días de edad para aialamiento 
del vilu&, encontrándose posith·os el Asta 
de Amon, Cerebelo, Trígono Olfatorio, 
Glánclu1a Submaxilar, rarótida, Corazón y 
Vejigu Urinaria. Siendo al parecer el pri
mer caBO de aislamiento de virus rábico de 
vejiga urin11r i11 en l•um¡¡nos. 

Rabia 
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PA1'0GENIOIDAD DE 2Q ()D'A8 DE VIBUS BABICO DE ACUDDO 
A IA VIA DE INOOULA.OJON EN &\TONES 

F. GueíA •, M. MA.RTELL. D. Gorn.hEz Y D. BATALLA 

Con el objeto de conocer la viru1encia 
que tienen diferentes cepas de viruA rábico 
obtenidas de glándulas salivales de perros 
infectados en forma natural, se inocularon 
ratones adultos albinos suUm por v Íllll: sub· 
cutánea, intramuscular e intracerehnl, oon 
diluciones de 10-1 a 10-8 para ealcular la 
nt.SO%. Simultáneamente se titularon loa 
encéfalos correspondientes a las glándulas 
salivales de cada perro, los títulos fluctua
ron de 101 a 108, varias cepas cuyo titulo 
fue mayor de lOt fueron capaces de pro· 
vocar la in.fección por vía subcutánea e in· 

tramuscular; sin embargo, se observó que 
cepas con títulos mayores de lOt no fueron 
capaces de infectar por las vias intrami.ISCU· 
lar o subcutánea. Estos resuhaa011 implican 
que existen diferencia.& en las características 
de invasibilidad del virus ráhieo y que no 
cualquiera es capaz de provocar la enfer
medad al inocularse por las vías intra
muscular y subcutánea. 

Rabia 
Q>izootio1ogía 
lfnidaa Central 

EMPLEO DE DEAE-DEXTBAN J:N L& VACUNA ANTIBKABICA 
V-Sl9/ ACM'LAN 

R. GABciA, O. lliRNÁNDl:Z • , J.E. WEIMERSHEIMER Y E. HEBNÁNDEZ 

El Deae·dextr81l es adyuviUire para vacu· 
nas viva.s, por lo cual se decidió inoorpo· 
rarlo a la vacuna antirrábica de cultivos 
celulares V-319/Acatlán. Se exploraron dos 
formas de agregar el Deae-dextran a la va
cuna: a} en 1a pastilla, y b) en el dilu
yente esterilizable en autoclave. Para tal 
efecto se prepararon cinoo lotes induAtriales 
de la vacuna y cada uno se subdividió en 
dos partes iguales; a una parle se le adi· 
cionó estabilizador con Deae-dextran en 
tanto que a la otra se le agregó el estabili· 
zador de fórmula idéntica pero sin el dex
tran. La yiahtlid~ul de cada suhlotc :luc de
terminada por inoculación intracuebral en 
ratón lactante, antes y después de li.ofilizar. 
El titulo P-romedio de los cinco lotes an
tes de liofilizar fue de JQT.T uX.SO%, en tanto 
que después de liofilizar, el titulo promedio 
11in Deae-dextran fue de 107.5 y con dex· 
tnn fue de 107.4. Por otra parte ae probó 

la estabilidad del diluyente con el Deae· 
dextran a la esterilhación en autoclave. Se 
efectuó la infección de cultivos celulares 
con diluyentes con o sin el Deae·dextran a 
fin de determinar si la capacidad de pro· 
mover la infección por el virus rábico to
davía ee conserva en diluyentes con dextran. 
Los resultados indicaron que, por una par· 
te, el virus rábico no sufre deterioro en su 
viabilidad durante la liofilización con Deae· 
dextran, y por otra parte, el producto con· 
serva eu actividad adyuvante en el dilu· 
yente esterilizado en autoclave, lo cual hace 
posible agregar el producto en cualquiera 
de las d()s formas, según resulte conve
niente. 

Rahja 
Investigación en Producción 
Unidad Central 
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EVALUACION DE lA PBODUCCION DE VACUNA 
OONTBA EL DERRIENGUE V-319/ACA'I'LAN FBODUCIDA 

EN CULTIVO CELIJLAB DE PASE BAJO Y CULTIVO CELULA.B 
DE PASE ALTO, EMPLEANDO lA LINEA. lSSel-7 

El preeente trabajo ae realizó en el De
partamento de Investigación en Producción 
CJe la Unidad Central del INIP. El objetivo 
principal del estudio es tratar de demostrar 
que no hay diferencia significativa en loe 
t!tulos de la vacuna producida en alto y 
bajo pase, asi como diferencias morfoló· 
gicas y de número de crom015Qmas eu las 
células utilizadas en la producción de este 
biol6gico. Se elaboraron 10 lotes, 5 de alto 
pase (85, 86, 87, 88, 89) y S de bajo pase 
(8, 9, 10, 11, 12); los tiempos de creci
miento de los monoestratos, así como los 
tiempos de infección y cosecha fueron igua· 
les en ambos casos. Se prepararon frotis de 
todos los cultivos celulares para ~u estudio 
morfológico. Se elaboraron cariotipo5 de 

Título antcs de liofilizar 
Lote 79-A-Pose bajo 10 5.5/ ml 
Lote 79-A-Pase alto lO 6.0/ ml 
Lote 79-B-Pase bajo 10 6.6/ ml 
Lote 79-B-Pase alto 10 6.5/ml 
Lote 79-C-Pase bajo 10 6.0/ml 
Lote 79-C-Pase alto 10 7.7/Iill. 
Lote 79-D-Pase bajo 10 7.2/ml 
Lote 79-D-Pase alto 10 7.0/ml 
Lote 79-E-Pase bajo 10 6.736/ml 
Lote 79-E-Pase alto 10 7.3976/ml 

J. RENTERÍA • y E. LABR.\NDERO 

cultivo celular alto y bajo para la compa
ración del número de cromosomas. Lo1 lo
tes elaboradoa en cultivo celular de pMe 
bajo, así como los lotes elahorsdos con pa11e 
alto no presentan diferencias morfológicas, 
ni cambian en el número de cromosomas, 
logrando de esta forma continuar la pro· 
ducción de la vaew1a aÚJI después del cul· 
tivo cdular en pase 20 y no diminando 
los cultivos posteriores a dicho pase cdu· 
lar, como normalmente se hace en la pro· 
dueeión a gran escala de )a mencionada 
vacuna, según el Código Federal de Regu· 
!ación de Productos Biológicos, USA. ob
teniendo de esta forma una reducción en 
tiempo y co&o en la producción de este 
biológico. 

Tí.tulo después de liofilizar 
Lote 79-A-Paae bajo 10 5.7/ ml 
Lote 79-A-Paae alto lO 5.7 jml 
Lote 79· 8 -Paae bajo lO 5.5f ml 
Lote 79-8 -Pase alto 10 6.6/ ml 
Lote 79-C-Pase bajo 10 7.5/ml 
Lote 79·C-Pase alto 10 7.0/ml 
Lote 79-D-Pase bajo 10 7.3/ml 
Lote 79-D-Pase alto 10 6.64/ml 
u;tc 79-E-Paae bo.jo 10 7.2(ml 
Lote 79-E-Pase alto 10 7.3jml 

Rabia 
Investigación en Producdún 
Unidad Central 

HETODOS D:E CULTIVO ALTERNO PARA VACUNA ANTIRRABICA 
VIVA (COMERCIAL) E INAC'l'IVADA (EXPERIMENTAL) 

üte trabajo tuvo como ñnalidad d de
earrollar un método de cultivo dd Tirus 
rábieo ligando la producción de la vacuna 
viva y la inaetivada, a fiD de abatir los 
CCIIItos de la vacuna inactivada, actual· 
mente en fue de desarrollo experimental, 
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C. Bmro •, E. HERNÁNDEZ Y R.A. ÜJEDA . 
cuando ee irúcie la producción comercial. 
Se hUJCÓ inicialmente el mejor método de 
producir Tirus para vacu.nu inaetivad.u, 
utilizando para ello el medio BHK-21 sin 
suero, con calla una de 1aa siguientes adi
ciones: a) agregar .5% de bidrolizado de 
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lactoalhúmina, b) aumentar el pH dd me· 
dio a 7.9, e) agregar 10% de lfquido am· 
niótico bovino, á) agregar albúmina bovina 
fracción V al 1% y e) el medio BHK-21 
sin agregad~ ni modificaciones de pH. Los 
títulos promedio de loa lotes producidos 
cada uno de los medios de :ntllJ!tenimiento 
arriba anotados fueron: a) menor 1011.1!, b) 
menor J06·5, e) entre 1011·" y 101.6, d) me. 
nor lO'T.o y e) mayor JOU. Como puede 
obMrvarse, los mr.jor~ títulos se obtuvieron 
en el medio BHK sin agregados. Una vez 
que se encontró el mejor sistema de cultivo 
para -vacWla inactivatla, ~e prO()edió a en· 
sayar diveisos métodos para ele<:tuar la 
producción seriada de vacuna viva y va
cuna inactivada. Para tal efecto se ensaya
ron los siguientes métodos: a} cocultivo, 
con~istente en sembrar una mezcla de célu. 
las normales e infectadas, dejarlas crecer 
hasta forma.r un monoestrato y re\'i~ar r.on 
iruounofluorescencia que todas las células 
estén infectadas, b) suhculti vo, consistente 
en hacer uno o máa pases de células infec· 
tada~ y e} d cnltivo alterno consi~tente en 

infectar un monoe.~tro~ttQ ()Qnfiuente, manteo 
ner con medio ronteniendo suero, efectuar 
una primera cosecha para vacuna de virus 
vivo y alimentar al mismo monoestrato con 
me<lio BHK sin l!Uero, para vacuna inacti· 
vada, dejándolo hasta que el monoestrato 
empezaba a degenerar. En este momento 
ee efectuó la s e g u n d a cosecha. El co. 
cultivo dio títulos de 10• T.:FP jml o menos 
en cada lote ensayado. El suhcultivo arrojó 
tltu1os de menos de 10~ UFP /ml y en el 
caso del cultivo alterno, la primera cosecha 
dio uu titulo de 101.1 UFP /ml y la segun· 
da, para vacuna inactivada de 109 UFP( 
ml, con lo cual esta última forma de cultivo 
permite la producción de los dos tipos de 
vacuna en el mismo cultivo a costo muy 
red.u<:idq, l <:.()\\ ~ M. <:.()M.i\\~ta 'JUI>Uh\t
mente resuelta la mayoría de los problemas 
de labotatorio para ctdtivar el virus rá. 
bico para vacuna inactivacla. 

Rabia 
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PRUEBA COMPARATIVA DE VIABILIDAD DE lA VACUNA 
DE DERBIENGUE V-319/ ACATLAN EN RATONES LACTANTES 

Y RATONES DE ~~ DIAS 

R. ÜJEDA •• E. H};~'4ÁNDJ:Z, o. HERNÁNDEZ y M. BERRUECOS 

El presente trabajo se realizó en el De
Jn~rtamento de Investiga<.'Íón en Produwíón 
de la U11idad Central del ID8tituto Nado· 
nal de Investigaciones Pecuarias. El obje
tivo del presente trabajo fue encontrar la 
correlación existente entre la titulación de 
virus viable, obtenido en ratón lactante y 
el que se obtiene en ratón de 21 días, a 
fin de poder determinar dentro de ciertos 
límites de confianza el titulo de viru~ en 
ratón de 21 días y saber cuál deberia ser 
en ratón lactante, así oomo también ohte· 
ner las siguientes ventajas en el ratón de 
21 días: son animales de más fácil ma
nejo, hay menor riesgo de canihallimo, se 
hace una mejor observación de lOA sínto· 
mas, hay respu~ta indivillual a la inocu
lación, se evita desechar la titulación ¡wr 
muerte de la madre, el stress en los ratones 
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lactantes es mucho más severo causando en 
OCilsiones la muerte, como también lo es 
en la madre, teniendo qut: t1erechar la ca· 
mada, mientras que los ratones de 21 días 
se reouperWl fácilmente; los ratones de esa 
edad se pueden adaptar más rápidamente 
a las condiciones en que se encuentre el 
local, y se evita el inconveniente de tener 
que desllaceTSe de Jas reproductoras. Se 
trabajaron un total de ló lotes comerciales 
que fueron daborlldus en el Departamento 
de Investigación en Producción. para cadtt 
lote se utilizaron 36 ratones de 21 días y 
se dividieron en grupos de 6 para cada 
dilución, para los ratones lactOlltes se uti
lizaron 6 camadas para cada lote, seleccio
nando ht>mbras oon camadas de no menos 
de 6 crías. Para la titulación de r.st.os Jotes 
11e calculó la dO!'Iis letal 50% por el mé· 
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todo de Reed and Muench y con límites 
de confianza al 90% por el método de 
Pizzi. E&os lotes también se titularon en el 
Departamento de Constatación, y al hacer 
la correlación en los datos obtenidos no se 
pudo encontrar la constante, por lo tanto, 
se procedió a perforar en tarjetas para 
computación los valores del título obtenido 
en ratón lactante y de 21 día.<~. Cnn los 
datois perforados se procedió a su análiBis 
utilizando el pr9gra.ma Statistical Aualysis 
Si&tem (SAS). En los resultadO! se puede 
notar que 1M asociaciones entre lactantes y 

21 dias son bajas y no significativas. esto 
puede indicar que la asociación no exúte, 
o que puede deben;e el hajo número de 
datos obtenidos. Con los datos obtenidos 
hasta ahora no es posible predecir el título 
de la vacuna en ratones lactantes con el 
obtenido en ratones de 2L días, por lo 
tanto, se concluye que el ratón lactante 
es in!ml!titnihle para este tipo de titulación. 
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INOCUIDAD E INMUNOGENICIDAD DE I.A VACUNA ANTIRRABICA 
V·819/ACATLAN EN CERDOS (SEROLOGIA) 

L. PiREz, D. GoNzÁLEZ •, D. D.\TALLA r M. MARTBLL 

El cerdo es un animal suscepli.hle al vi· 
rus rábico, encontrándose casos que prue· 
han su transmisión a esta especie por 
perros, así como por murciélagos hemató
fagos, aunque son bastante raros; por eso 
ea necesario contar con un biológico inocuo 
y antigénico. Con el propósito de demos. 
trar la inocuidad y antigenicidad de la va· 
cuna V-319/Acatlán mediante la presencia 
Je anticuerpos sérkos., se vacunaron con 
una dosis 4Q cerdos recién destetadO!, con 
un peso promedio ele 8-10 kg, dejando 5 
animale5 6Ín vacunar (testigos). Los cer· 
doe se sansraron antes de vacunar y a 1 y 
2 meses después, sometiendo los sueros a 
la prueba de suero-neutralización, segün la 

técnica descrita por la Organización Mun· 
dial de la Salud. La vacuna resultó inocua 
en todos los casos y fue po!ihle lograr una 
conversión serológica ele menos 1:5 antes 
de vacunar a títulos promedio de 1:67 en el 
88% de los animalel! un mes después y 
títulos promedio ele l :92 en el 88% de los 
animales 2 meses después. permanedendo 
negativos los te6tigos. Con lo que se de· 
muestra que es un producto inocuo y anti· 
génioo para el cerdo. y podrá empleanse en 
caeos de emergencia en granjas porcinas. 

Rabia 
Epi.zootiología 
Unidad Central 

EL SINDROME DE LA BAJA DE POSTURA (EDS '76) 

F.J Síndrome de la B~tja Postura '76 (F.DS 
'76) es una enfermedad a'iar de recién 
aparición, causada por el virus BC-14. Di· 
cho virus provoca una baja de producción 
de huevo tanto en ponedunt:s de huevo para 
el plato como en reproducto1·as ligt:Ias y 
pesadu. Se describen b resultadO& de las 
pruebas de laboratorio y de campo lleva· 
du a caho con la vacuna inactivada con 
formalina en adyuvante oleoso, elaborada 

TÉcNICA P:ti:<:tJARJA. 

M.A. MÁRQ11EZ. 

con la cepa RC. U.. La~ pruehst~ fllf~rnn rf'A· 

lizadas en ponedoras y reproductora!!, in· 
cluyendo siempre grupo:; con aves vacw1.a· 
da~; y aves testigos. Las ave& vacunada 
fueron protegidas por la vacuna y resistie· 
ron el desafío en tanto que las oves DO 

vacunadas ante el desafio del virus patÓ· 
geno de EDS, desarrollaron los síntomas 
típicos del Síndrome de la Baja de Postura. 

Laboratorios Serva Intervet de Ménco 
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ABPRINOCID: UNA NUEVA DROGA EN EL OONntOL 
DJ: lA COC()JII)I0818 A VIAK 

Arprinocid es un nuevo antiooecidiano y 
el primero desarrollado con actividad de 
amplio espectro. No se relaciona con nin· 
gún otro agente existente en el mercado. Es 
acdvo contra las coccidias en tres fases de 
su ciclo viLal: es coccidiosta~o. coccldicida 
y ademá8 inhibe la esporulación. En 91 
pruebM llevadas a cabo en Estados Unidos, 
Australia, Brasil, México, Francia, Alema· 
ni&t Japón e In@laterra, ae demostró que 
Las aves tratadas con Arpri•ocid lograron 
ex:celentes pesos e índices de conversión 
alimenticia. Esto~ resultados ~e oomiguieron 
oon 9 ru.as i!P. polla!\, usando más rle 120 
cepea patógenas de coccidias, muchas de 
laa cualea fueron resistentes a uno o máa 
productos anticoocidianos, pero sensibles a 
La acción del Azprinocid, demostrando con 
esto, que el compuesto no comparte resis
tencia crU2ada. Los excelentes resultados de 

J. GRANADOS • 

productividad alcanzados con Arprinocid 
muestran que éste es eficaz a divenas do
sis, pero se ha determinado que 60 ppm en 
el alimento constituyen el nivd óptimo: E. 
tenella, E. acervulina. E. neclltri%, E. mi· 
vati, E. ma:tima y E. brur~etti. Arprinocid 
ell bien tolerado por los pollO!! de engorda 
ein efectos advereos sohre dcsarroUo, emplu· 
me, calidad de came y eficienci11 alimen
ticia. Se ha demostrado que no afeota la 
producción, calidad, fertilidad e incubahi
lidad de los huevos. El nivel aviar reco
mendado del Arprinocid no tiene efectO!! 
nocivo!! en cabalfos, vacas, cerd011, ovejas, 
gallina de guinea, pav011 y conejos. No ex.Ís· 
te ningún riesgo al hwnano al ingerir carne 
tratada oon d producto y tampoco hay 
peligro en el manejo del mismo. 

Merck Sharp & Dohme 

FRECUENCIA Y PBOPORCION EN QUE SE ENOUEN'.I'RAN 
ANTIBIOTICOS RESIDUALES EN LECHE QUE SE CONSUME 

EN EL AREA MErBOPOLITANA 

F. VELÁZQUEZ •, M. PtllEZ y R. GONZÁLEZ 

La preacncia de antibióticos en leche dC8· 
tinada. para consumo humano constituye un 
peligro potencial para la salud pública. 
Reacciones alérgicas en personas suscepti· 
bies y el incremento en la probabilidad de 
la aparición de cepas patógenas resistentes 
a e!08 antibiótioos, son sólo 2 de los prin· 
cipales problemas. El reglamento para d 
control sanitario de la leche de la SSA. 
establece que la leche destinada para el 
consumo humano no debe oontener residuoa 
de antibióticos; sin embargo, el control no 
se realaa oon la señedad que estos conta· 
minantes requieren. El objetivo de este tra· 
bajo fue investigar la presencia de antihió· 
tiros residuales en }t:(;he pasleurizada que 
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se oonaume en cl área metropolitana. Para 
esto ee colectaron 96 muestras de leche pas· 
teuri2ada y envasada de 9 marcas durante 
el período de enero a septíembre de 1979. 
Dentro de las siguientes 24 horas de la :fe. 
cha de expedición se efectuaron Jea ensayos 
bacteri<>ló@icos según los mél0d011 estable
cidos poc la "Food and Drug Admin.istla· 
tion" de los EatadOfl Unidoa. Se investiga· 
ron 3 grupos de antihiótiooe, por eer Jos 
de uso más frecuente en el tratamiento 
de la mastitis en México: Penicilinas, Es
treptomicinas y Tetraciclinu. Todas las 
muestras comerciales contenían antibióticos 
en concentraciones que fluctuaban entre loe 
siguientes limites: Penicilina : de 0.010 a 
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0.070 V.I.(ml; Estreptomicina; de 0.10 
a 0.46 mcg/ml; Tetradclina; de 0.10 a 
0.38 mcg/ml. El 12% de las muestras sólo 
contenía Penicilina y Estreptomicina, el 
35% Penicilina, Estreptomicina y Tetraei
clina; el 6% Penicilina y Tetraciclina; el 
l% Estreptomicina y Tetraciclina, y sólo 
en el 2%> no se det~taron antibióticos 
(muestras comerciales). Estos resultados 
nos llevan a la conclusión de que es nece· 

&ario establecer W1 control «Sricto en las 
condiciones sanitarias de la leche y sus de
rivados destinados para cJ consumo hum11· 
no, en lo que se refiere a loe antibióticos 
residuales. 

Mastitis · 
Bacteriología 
Unidad Central 

EV ALUACION DE lA PENIC.H.INA BENZATINICA 
OOMO PREVENTIVO DE PLACENTA BETE~'IDA. EN VACAS 

LECJIERAS ESTABULADAS ~ DEL PARTO 

Se analiza a la Penicilina Benzatíniea 
como preventivo de retención placcnta.ria 
en vacas lecheras estabuladas ontes del par
to y sus parámetros reproductivos. Eva
luándose en 62 vacas escogidas al a2ar, di
vididas P.n dos lotes dP. ::\ l var.as csul.a uno, 
lote tratado y lote testigo. Aplicándose el 
antibiótico en uu periodo de 10 a O días 

J. Á VILA y R. RODRÍGUEZ 

antes del parto, a razón de 8,000 a 10,000 
V.I./kg vía intramuscular por vaca. Obser
vándose los siguientes resultados: en el lote 
tratado se retuvo placenta en un 6.45% en 
comparación oon el lote testigo que retuvo 
placenta en un 18.75%. Dándonos estadís
ticamente una diferencia significativa para 
los aniwaleB u·atados de P(.2) : 

Lote tratado Lote ten~t:o 

Días a primer sexvicio 
Días abiertO!! 
Dosis por concepción 
Inurvalo entre panos 

71.41 ± 23 
89.19 ± 38.114 
1.64 ± .9241 

12.06 ± 1.28 

112.96 ± 23.4 
11619 ± f>7.27 

1.96 ± 1.41 
12.97 ± 1.70 

L-aboratorios Wyeth Va1es 

ECTDIA CONTAGIOSO DE LOS BOBBEOOS EN MEXICO 

B. RODIÚCUt2 •, P. CORREA, F. TRJCO, l\1. MERC.\DO y P. HERNÁNDEZ 

Se estudió un rebaño Suffolk, procedente 
de San Angelo, Texas, EUA, desembarcado 
a principios de enero de 1979, en Tula, 
Hgo., en donde Uegaron y permanecieron 
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en buc.nas condiciones. Había 50 macho& 
y 1,200 hembras, todas gestantes, faltán
doles de l-2 meses para parir. Se esperaba 
que nacieran 1,200 corderos aproximada-



mente. A fines de febrero de 1979, en los 
rorderM jóvenes se empf'.?.a.ron a presentar 
eignos de lesiones sospechosas de ectima 
contagioso, con formación de pápulas y cos
tras en los labios, región períoral y paladar. 
Enfermaron de ectima aproximadamente 
450 .corderos y, finalmente, la mortalidad 
fue de 900 a consecuencia del cctima, auna
do a complicaciones eeclDldarias por debi
lidad, paruitosis y enfermedades bacteria· 
nas. En aproximadamente 50 madres hubo 
lesiones papulosas y costrosas en la ubre, 
sin mortalidad. El curso Uegó a ser de 1 
mes y a los 3-4 meseiS d~pareció el brote. 
De 2 col'detos se colectaron lesi()nes, .se 
hicieron moliendas y ecn éstas se inocularon 
2 corderos susceptibles, en los que se desn· 
rroBaron lesione! típicas a partir de las 
48 horas; de estas nuevas lesiones se colee. 
taron hiop!iias para dar un segundo pase a 
otro borrego, en el ClJal SP. volvió a prP.Ren
tar el mismo tipo de lesiones. Al inocular 
cultivos cdulares de riñón de bovino y bo
rrego, no !C presentó efecto citopático en el 
primer pase. Al estudio histopatológico de 

lu lesiones se encontró que la~~ células del 
f.'.strato espinoso mostraban haloni.zación, en 
la epidermis había eriP.ma moderado y múl
tiples áreas focales de infiltración de poli
rnorionuclearee, linfocitos. células plasrná· 
tica& y algunos eosinófilos. Al micr0500pio 
electrónico !C encontraron vinl$ con la mor· 
!ología típica de los virus pox. Con hase 
en Jos eisnos clínicCl6, las lesiones macros
cópicas observadas, la reproducción de la 
enfermedad, las alteraciones histolóeicas y 
la observadón de) virus al mic.ro!\COpio elec· 
trónico. con su morlología característica. se 
diagnosticó ectima contagioso. En México 
se }¡a informado cou anterioridad la exi~· 
tcncia de enfermedadea clínicamente pare· 
cidas, sin embargo, no existen publicaciones 
respaldadas con pruebas de laboratorio; 
por lo tanto, se considera que ésta es la 
primera ocasión en que se evidencia la 
existencia en México dP.l ectima contagioso 
de los borregos. 

Virología 
Unidacl Central 

AVANCES EN EL DESARROLLO DE lJNA VACUNA INACTIVADA 
OONTRA LA ENCEFALITIS EQUINA VENEZOLANA 

S. MERCADO •, O. DE PAZ, A. GREEN, M. MARTEU y D. BATALLA 

Siendo la Encefalith! Equina Venezolana 
una enfermedad .roonótica que causó serios 
problenuu al país, a pesar de que actual
mente sc clisp<~ne de un biológico que 
demostró plenamente su eficacia para con
trolar esta enfermedad, como lo es la va
cuna de 'irus vivo modificado cepa Te 83, 
actualmente se trabaja en el Instituto 
Nacional de Investigaciones Pecuarias en 
el desarrollo de UJlll vacuna inactiv11da, ya 
que las políticas actuales de Sanidad Ani
mal recomiendan que si se pretende errn· 
dicar alguna enfermedad de un lugar 
determinado, quede proscrito el uso de 
vacunas vivas por el peligro que éstas re
presentan en la diseminación del micro
organismo de que se tTatf.'. quedando como 
recurso el 111.crificio de los animales enfer· 

rnos o fOSpechoso.s o bien el uso de una 
vacuna inactivada. Para el presente tra· 
bajo se produjeron 2 lotes experimentales 
de vacuna contra la Encefalitis ~!:quina Ve
nezolana desarrollados en células BHK-21, 
(13S). Los lotes obtenidos se inactivaron 
con beta·propiolactooa en una concentra· 
ción de 1 :4,000 uno de los cuales se incubó 
a 37C durante 3 horas y el otro fue incu· 
hado a 4C durante 18 horas. A los dos 
lotCE, una vez inactivados se les hizo ls 
prueba de inocuidad. Tanto por inocula
ción en ratón lactante como por la prueba 
de placas en el mismo cultivo celular. Por 
estudios hechos con el viru!l de la rabia y 
la beta-propiolactona se determinó qt•e la 
temperatura óptima de actividad ·de la 
beta·propiolactona fue de 4C durante 18 
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horas o más, pot lo que al lote de vaewJa 
anactivado a esta temperatura se le hiro 
la prueba de potencial en cobayo. pua 
determinar Ls. dOSÚ! inmunizante 50%. ~
lamente ee logró la conversión serológica 
en el grupo de animales que recibieron 
la vacuna sin diluir y a títul03 poco signi
ficativos, por lo que actualmente se est.án 

hacier~do naevoe lotee de la vacuna en cul
tivos primarioe de células de coruón de 
cuye fetal para incrementar el título de la 
vacuna y además se pretende incluir como 
inactivante la acetiletileneimine. 

~pil:ootiología 
Unidad Central 

DETEBMINAOION DE ALGUNOS HOSPEDEROS INTERMEDIABIOS 
DE Fasciola hepatica EN lA CUENOA LECHERA 

DE TULANOINGO, HGO. 

M.A. LANDEROS • , F. IBARRA, l ESCUDF.kO y F. MluA.'f 

El presente estudio se realizó en la Uni
dad Central, Palo Alto, D.F. El objetivo 
fue determinar hoapedecos inlecruediarios 
de F. kpaiiccl en Tulancingo, Hgo. Cada 
15 días, durante un año, se colectaron 3 
lotes de 60 caracoles cada uno de los gé
netoe Lrmrnua humilú, Lymnaea attenu41a 
y Ph.¡sa a<uta. Cada caracol se mantuvo 
individualmente en tubo de ensayo con 
agua de la lla.ve, su alimentati6n fue a 
base de alga de género Ewdea. Cada ter· 
cer dia. loa lotes de cada especie se l!lubdi
vidian y ee mantenían la mitad en agua de 
la Dave y la otra mitad en agua destilada 
&Ometiéndose a un cambio de temperatura, 
utilliando hielo para descender la tempe
ratura entre 12 y 20C durante media 
hora, con objeto de que liberasen cerca
rías. Al 15'~ día, los caracoles se disecaban 
para observar )a presencia o ausencia de 
estados evolutivos de F. hepatica. Los re
sultados &ei.Jalao que L. humilis en agua de 
la nave y colectados en los me..-es <le fe
brero, marzo, julio y agosto, liberaron cer
carlas de F. hepatica.· A la disección, ee 
mantuvieron estados evolutivos de redias y 
cercaria.s de F. hepatica en los meses de 
enero, febrero, marzo, ahril, julio y agoeto. 
Los caracoles L. humiliJ en agua destilada 
y colectados en los melleS de ent:ro, febrero, 
abrU y WA}'O lihc:;raron cel'C4riu d.e F. 
hepatica. A la disección se observaron 
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estados evolutivos de redi88 y cercarlas de 
F. hepatica en los meses de enero, febrero, 
abril y mayo. úymn.oea attenuata y Phrsa 
acula, tanto los lot.el!l en agUil de la Ua ve 
como en agua destilada no liberaron cer• 
carias de F. laepolica ni ee observaron es
tados evolutivos del paráaito durante todo 
el tiempo que duró el experimento. En fe· 
cbas posteriores a.l .inicio del experimento, 
se colectaron otr88 2 especies de caracoles, 
L. bulirrwülu y L. cubemi.s, las cuales 
liberaron cercarías de F. hepatica a los 
cambioa de temperatura y l!e observaron 
estados evolutivoa dd trema.todo a la disec· 
ción de los miamos. Bajo la& (;ondicione3 
en que se condujo este experimento, ee 
puede concluir que L. humílis, L. buli
moide& y L. cubensis se comportaron como 
hospederos de F a.!ciola hepatú:a, mientras 
que L. altenl.UJúl y Pkysa acUUl. no se com· 
portaron como hospederos. La identifica
ción del material 6iológico fue realizada 
por el Dr. C.A. Wright del Mu&eO Britá
nico de Histori11. Natural, Londres, Ingla· 
terra. 

F asciolo hepatica 
Control de Vectores 
Unidad Central 

Ttabajo ~~i&lmenLc fiuauciadu JNC d 
CONACYT, Proyecto No 1543. 
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EV ALUACION DE LA JN'F'I!'.(}CJQN D"E AMMA.LE8 DE LUOBATOBIQ 
CON DIFEBENTE N1JJIEBO DE MI:TACEBCAKJAS DE 

Fasciola 'hepatica 

El estudio se condujo en la Unidad Cen
tral El objetivo fue conocer la mejor dosis 
de infección con metacen:urias de Fasciolu 
hepatica en auimales de laboJalorio. Se 
utilizaron 3 lotes de 30 ratas, cuyes y ra
tones cepas Winstar, Hartley y CD l res
pectivamente, subdivididos cada especie en 
3 sublotes de JO anirnale!l c~tda uno. !Als 
sublotes de ratas recibieron una dosifica
ci6n de 2, 5 y 10 rnetacercarias respectiva
mente, los de cuyes 5, 10 y 15 y los de 
ratones 1, 3 y 5. Ademá5 ~dejó un lote 
control por cada una de las ~ies tra· 
bajadas. En el suhlotc de ratas in!cctadas 
con 2 metacercarias se encontraron 6 fas
ciolas, el mínimo, máximo y promedio de 
fa.sciolu por rata fue O, 2 y 0.6 respectiva
mente ; con 5 metacercarias se encontraron 
8 (II$CÍolas, el mínimo, má.xi100 y promedio 
de rasciolas por rata fue o. 2 y 0.8; con 
10 metacercarias se encontruon 24 fascio· 
la.s, el mínimo, máximo y promedio de 
fascwlas por rata fue O, S y 2.4. En el 
eublote de cuyes infectados ce~n S metacer
caria.~ se encontraron 2 fascio]as, el míni· 
mo, máximo y promedio de fa~olas por 
cuye fue O, 1 y 0.2; con lO metaoercarias 
11e encontraron 3 Íli5c.iolas, eJ mínimo, 
máximo y promedio de fasciolaa por cuye 
fue O, 2 y 0.3; con 15 metaccrcarias ee en-

F. IBARRA " y F. TBIGO 

contró 1 fasciola, el mínimo, máximo y 
promedio de fasciolas por cuye fue O, 1 y 
0.1. En el sublote de ratones infectados 
con l metaccrcaria no se encontraron fa:5· 
ciolas ¡ con 3 mctacercarias se encontraron 
2 fasciolae, el mínimo, máximo y promedio 
de fasciolas por ratón fue O, 1 y 0.2; con 
5 metacercarias se encontraron 4. fa.c;r.io}a¡:,, 
el mínimo, máximo y promedio de fascio
las por ratón fue O, 1 y 0.4 respecti\'amen
te. Al estudio histológico se observaron 
hemorragias y abscesos en parénquima he· 
pático y duetos biliares, con diversos gra· 
doa de hipertrofia del epitelio, manifestán
dose estas lesiones más marcadas en los 
suhlotes dosificados con mayor carga para
sitaria. Conclusión: la mejor carga paraoü
tarla eu ratas fue con l O metacercarias, 
obteniendo 90% de animales con fasciolas 
adultas. Cuyes; 10 metacercarias con 20% 
de animales con fasciolas adultas y ratones 
con 5 metacercarias obteniendo 40% de 
animales con fasóolas adultas. 

FtUciolrr. hepalica 
Control de Vectm·es 
Unidad Central 

Trabajo parcialmente financiado por el 
GONACYT, Proyecto No 1543. 

ESTUDIO PBELIMINAB SOBBE LA BEI.ACION DEL NUMEBO 
DE HUEVOS EN HECES, CON EL NUMERO DE FASCIOLAS 

ADULTAS EN EL HJGADO DE OVINOS 

I. EscunA • , E. BARIIU.ECHEA Y V. VÁZQUU 

Con objeto de determinar lt relación del 
ntímero de huevos de f0$CÍQÚJ hepa&ü» con 
el de parásitos adultos localizados en el 
hígado de ovinos, así como la hora de ma
yor abundancia de huevos en tres muea-
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treos diarios, se llevó a cabo el pTCIIellte 
estudio utiliundo un grupo de 4 ovejas de 
12 a 18 meses de edad, rua Ramhouillet; 
los animales fueron expuestos en forma 
natural a la infección por F fMCiola hepG· 
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tica en una zona endémica (Tulancingo, 
Hgo.) ; de et~te sitio se traelada!:on a una. 
mna Jihrc del parásito (Unidad Central 
del INIP, Palo Alto, D.F.) dolldc. perma
necieron 90 días en un corral oomún hasta 
que las metacercariu ingeridas desarrolla
ron el estado adulto; posteriormente )a!l 
oveja.'! fueron alojadas en jaulas individ11a· 
les, siendo alimentadas oon heno de alfalfa, 
conet:ntrado y ~&gua ud libilam. Se recolec
taron d total de heces que defecó cada una 
en 24 hs durante 31 cías, en 3 diferente& 
horarios: 7, 13 y 19 horas; cada muestra 
de heces fue trabajada individualmente en 
el laboratorio mediante la t~oiea de sedi
mentación, efectuando las cuentas de hue
vos dirninados por, el trematodo. Cnatro 
días después ·del último muestreo los ani· 
males lu~:ron !Sacrificados v l!e disecó el 
hígado para extraer los parásitos a(lulto5. 
El número de faBciola.!J adultas locali.zadM 
en los conductos hiüares de cada uno de 
los 4 ovinos fueron : 3, 1, 6 y 6 respectiva
mente, el total de huevos de Jo'ru~:Wla hepa
tica ~liminados por día para el ovino con 

3 fascio1as adultas fue de 182.68±197.75; 
el de 4 Casciolas 465.99±:463.79 .y los ovi· 
no& con 6 fasciolaa de 973.93±1,120.86. 
Con hase en el análisis estacístioo por me· 
dio de la prueba T de Student, y bajo las 
condici011es en que se desarrolló el presente 
estudio, se encontró que existe una corre. 
lación altamente significativa (P<O.Ol) 
entre el número de fasciolu adultas en el 
hígado y el nÚlllero de huevOIS en heces, 
siendo el efecto dd número de íasciolas con 
relación al número de huevo& de r. ~ .37 
y pam d total de huevos der. = .28; asi
mismo se observó que a lu 'J :00 y las 
19:00 horas del día, la eliminación de hue
vos de frucido. hP.patica en hece.c¡ fue ma· 
yor que a las 13:00 horas (P<O.Ol). 

FaJciola. hepatica 
ParMitología y Control de Vectores 
Unidad Central 

Trahajo parcialmente financiado por el 
COI\ACYT, Proyecto No:> 1543. 

NUMEBO DE EXAIIEN.ES OOPROPAKASI'l'OSOOPICOS ·y HORA. 
DE )IUESTREO EN EL DIAGNOSTICO DE LA FASCIOIASIS 

EN OVINOS 

l. ZAiiAZÚA • , l. EscuTJA, E. BABRENECHEA Y H. MoNTALDO 

La finalidad del presente trabajo es e) 
de encontrar entre cuatro horM dt>l día, 
en cuál la pre..oencia de huevos de Fasciola 
ln:patica tl! más constante y determinar el 
número necesaJ:io de exámenes copropara· 
sitoscópicos que se le deben efectuar a una 
misma muestra para evitar la aparición de 
falsos negativos. Se utilizó un lote de lO 
ovinos de raza Merino para!litados en for. 
ma natura) con Fa.sciola ktpatica, cuya 
edad fluctuaba entre 12 y 18 meses. Se 
muestrearon cuatro veces al cUa bajo el si
guit:nte horario: 6:00. 12:00, 18:00 y 
24:00 horas, tomando una muestra de he· 
cea directamente del recto de cada uno de 
loe animales; repitiendo dicha metodología 
du.-ante !U días consecutivos, practicáJl. 
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dole una serie de lO exámenes copropara· 
sitoscópicos a calla una rle las muestras 
por la técnica de sedimentación. Los por· 
centajes de muestras positivas a Fasci<M 
llepatica enc:onttadu en cada una de lu 
hora& de muestreo &on; para las 6 :00 horu 
un 61.9%, para las 12 :00 horas un 62.3%, 
para las 18:00 horas un 68.7% y por últi· 
ino .en las 24.00 horas un 72.3%, detec. 
tando un mayor número de positivos en 
las muestras de las 18:00 y 24:00 horas. 
Debido a estos porcentajes se encontró que 
no hay diferencias (P>0.05) entre las 
6:00 y 12:00 horu, ast como entre 18:00 
y 24:00 horas y observando que laa 6:00 y 
12:00 son diferentes (P<O.Ol) de las 
JH:UU y 14:00 horas. l'or otro lado, M de-
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terminó que al efectuarse un examen OO· 
proparasitoecópico a la muestra tomada a 
las 6!00 o 12:00 horas se obtiene un 
62.1 % lfe efectividad en r.l diagnóstico de 
Fasciolasis, mientras que realizando tres 
exámenes se obtuvo el 94.55%. Sin embar
go, al efemuar un examen a ]a muestra dt: 
lu 18:00 o 24:00 horu se encontró un 
70.5%, comparado con el 97.4% al rea· 

lizar tres exámenes coproparasitosoópioos. 

F ascíolc hepatica 
Parasitología y Control de Vectores 
Tulancingo, Hgo., y Unidad Central 

Trabajo parciahnente financÍl1do poa el 
CONACYT, Proyecto N~ 1543. 

DIPOBTANCIA DEL NlJMEBO DE .EXA.MENES 
COPBOPARASD'OSOOPICOS Y LA. HOJeA DE lA TOMA 

DE LA MUESTRA EN EL DIAGNOSTICO DE LA 
FAS()IOLASIS EN BOVINOS 

C. Go.NzÁLEz, R. Ft.OHES·ClltljPO y H. Qumoz • 

El objeto de e;te trabajo es determinar 
el número necesario de exámenes copropa· 
rasitoscópicol! que se deben efectuar a una 
misma muestra en boviuos con !ascio)asis 
subclínica, para tener un valor satisfacto· 
rio de efectividad y analizar entre cuatro 
horas diferentes del dra en cuál de ellas 
ocurre mayor porcentaje de falsos negati
vos. Se utilizó un lote de 6 bovinos de raza 
Hol!!tein, 4 hembras ·y 2 machos de 4-5 
años de edad, localizados en el Centro Ex
perimental Peeuario de Tulancingo, Hgo., 
infectados en forma ualural contra F. lte
patica. Se alojaron en un mismo coual y 
se alimentaron con pastO verde, cortado de 
una prailera. Se toiiUlron muestras de be«:s 
a cada uno de los bovinos, diariamente 
cuatro vece.s al día a las 6, 12, 18 y 24; 
horas por 10 días consecutivos. A cada 
una de )8!1 mue.qtras se le~ practicó una 
serie de 10 e.c.p. por la técnica de sedi-

mentación de Renedek:. Se realizó un aná· 
lisis estadístico de los resultados por el mé· 
todo dt: (X~) para ver si existían düeren
cias entre las cuatro ruu~tras diarias. Se 
encontró que al realizar tres e.c.p. a una 
muestra se o.btuvo el 93.6% de efectividad, 
mientras que con un solo examen hubo un 
70.3%. No se encontraron diferencias sig
nificativas entre las muestras de las 6, 12 
y 18 horas y solamente en c.uatro días la 
de las 24 horas resultó con mayor núme
ro de falsos negativos con un promedio de 
60.16%. 

F ascida hepatica 
Control de Vectores y Parasitología 
Tulancingo, Hgo., y Unidad Central 

Trabajo parcialmente financiado por el 
CONACYT, Proyecto Nt 1543. 

AL6UNOS EFmTOS DE UNA FASCIOLA.SIS EXPEB.IMENTAL 
EN OO.RDEIWS GEMI!:LOS 

A. GuzMÁN •, J. .MONROY Y R. fLOREs-CRESPO 

Con objeto de estudiar la ganancia de 
peso y el consumo de alimento y además 
correr pruebas de hematología y quúnica 
sanguínea en animales afectados con tma 
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fa.seiolasi' experimental se condujo el pre
sente trabajo, para lo cual se trasladaron 
de Mocochá, Yucatán, a la. Unidad Central, 
nueve parejas de corderos hembras geme-
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las de rBU~ Pelibuey. destetada.s. con una 
edad de entre 6 y 7 meses. Nueve borregas 
(Lote A) se infectaron oon 250 metacer· 
carias de FáscU!la hepat.ico. cada una. las 
otras nueve, es decir, sus respet":tivaq geme
las se dejaron como control (Lote B). 
Ambos lotes se mantu\'ieron t:n 2 corrales 
contiguos con agua y alimento ad libitum. 
Loe datos obtenidos se analizaron con la 
prueba de T de Student pareada. El día 
cero, el promedio de peso para el lote A 
fue de l2.4L kg y para el lote B fue de 
12.62 kg, no habiendo diferencia estadís
tica significativa. En la semana 16 el pro
medio para el lote A fue de 17.93 kg. y 
para el lote B fue de 22.28 kg, :;iendo esta 
diferencia estadísticamente significativa 
(P<0.05). La ganancia promedio a la 1~ 
semana fue para el lote A de 49.26 g, mien· 
tras que para el lote B fue de 86.26 g en· 
contrándose diferencia significativa esta· 
dísticamente entre los dos lotes (P <:0.05) . 

Durante Lu 1~ eemana.a en que se condujo 
el uperimento, el consumo de alimento 
para b lotes A y B fue de 746.9 y 890.15 
kg, reepeetivamente, siendo la conversión 
de 15.04 y 10.24 lcg de alimento por kg 
de peso ganado para los lotes A y B ra
peetivamente. En loe a.ruíliW aanguíneos 
a partir de la~ eemana, ee nota una baja 
en el número de eritrocitos en el hernató· 
crito y en la hemoglobina de lote A con 
respeeto al Jote B. Los resultados obtenidos 
muestran una mayor ganancia de pESO y 
mejor eonversi6n alimenticia en el grupo 
testigo. 

F ~ciola hepa4ica 
Control de Vectores 
Unidad Central 

Trabajo parcialmente financiado por el 
CONACYT, Proyecto Nv 1543. 

EFF.c.DVIDAD DE 14 FASCIOUCIDAS OONTM FORMAS ADULTAS 
DE Fasciola hepatica EN BOVINOS ROLSTEIN INFE8'.l'ADOS 

EN FOBHA NATURAL 

El presente estudio se llev6 a cabo en el 
Centro Experimental Pecuario de Tulan· 
cingo, Hgo., INIP.SARH; el objetivo del 
mismo fue conooer cuál o cuále:; de los pro· 
duetos comerciales exi3tentes son eficaces 
contra las formas adultas de Fasciola hepa
tica en ganado bovino. Se incluyeron para 
esta prueba 14 fasciolicidas adquiridos en 
farmacias veterinarias, los cuales fueron 
administrados bajo las indicaciones a~• la
boratorio productor. Se utilizaron un total 
de 75 bovinos hembras Holstein en pro
duoción. Divididos en 15 grupos de 5 AJÜ· 
maJes cada uno; el grupu número 15 ae 
tomó como testigo y no recibió tratamien· 
to. Los bovinos infestados en forma natural 
pertenecen a un solo rancho y fueron se
leccionados previo examen positivo a la 
presencia de huevecillos de F. hep4lica, 
mediante la técnica de sedimentación, en 

TÉCNICA PECUAIUA 

A. SÁNCHEZ *, F. M!UAN y R.M. ANA YA 

series de tres copros por animal. Los pro· 
cluctos utilizados fueron Tetradoruro de 
carbono <a), Rafoxanide, Oxiclozanide, Te. 
tracloruro de carbono (1>), Bitionol, He.xa· 
cloroctano<•>. Hex:acloroetano<h), Disofenol, 
NitroxiniL Meniclofolán inyectable, Meni· 
dofolán tabletas, s.s' clicloro-2.2'-dihidroxi-
3,3' -clinitrohifenilo, Albendazole y Dietila
mina acetoxilidide inyectable. Deapués de 
haber efeétuado el tratamiento se colecta. 
ron muestras de heces a los 14. días, rea}¡. 
zando por triplicado la misma técnica co
proparaaitoacópica. Los resultados indicaron 
lo siguiente : los lotes tratados con Rafoxa· 
nicle, Bitionol, Meniclofolán tabletu, Meni· 
clofolán inyectable y S.S'-dicloro-2,2'·dibi· 
lroxi-3,3' -dinitrobifen.ilo reeultal'On nesati· 
vos a la prftemcia de hu~ de F~ 
upatictJ, efectividad l007o; el lote tratado 
con Oxiclo2anide reaultó con 3 poátivoe de 
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5 animales, efectividad 40%; el lote trata· 
do coa Nitroxinil result6 con 4. positivos de 
5 aaimalee, efectividad 20%; loa lotes tra. 
tadoa con Tetraeloruro de carbono (1»), He
xacloroetano (a), Hexacloroetano (11), DiJo. 
fenal, Albendar.ole y Dietilamina acetoxili· 
dide inyectable resultaron con 5 positivos 
de 5 animales. efectividad 0%; el lote tra· 
taoo con Tetradoruro de carbouo (•>, prc· 
aentó la muerte de dos bovinos 36 horas 
después de haber sido administrado el pro
ducto, al análisis coproparasitoscópico n>· 

1mltó con 3 positivos de 3 animales, efecti
vidad O%; el lote teetigo se mantuvo con 
5 positivos de 5 animales, durante todo el 
experimento. 

Ftuciola ktpatica. 
Epi200tiología y Control de Vectores 
Tulancingo, Hgo. 

Trabajo parcialmente financiado por el 
CONACYT, Proyecto N9 1543. 

EV ALUACION DE PRODUCTOS QIJIMICOS COMO MOLUSQUICIDAS 
EN CARACOLES Lymnaea attenuata, EN CONDICIONES 

DE LABORATOWO 

R.M . .AN.nA ", D. D¡; ÁnDA y R. FLORES·CBESl'O 

Un á forma de controlar la F' tueicl4 hepa
tica es controlar a sus hospederos interrne· 
diarios que son principalmente caracoles 
del género Lym11/JefJ. El objetivo de ~t,e 
trabajo fue evaluar el efecto molusqwc1· 
da de 12 productos químiCO! en caracoles 
Lym~ attenuata. Los caracoles utiliza
dos fueron colectados en la orilla sur de 
la laguna de San Guillermo en Tulancingo, 
Hgo.1 en los meses de mayo a agosto de 
1978. Los productos evaluados fueron: Sul
fato de fierro. cloruro de cobre, Jauril sulfa
to rle aodio, bromuro de N·hexadecil-N,N,N
trimetilamonio, sulfato de amonio, carbo· 
nato de amonio, cloruro de amonio, eloru· 
ro de bario, cloruro de eodio, sulfato de 
cobre pentahidratado, Polacida (pentacloro
fenato de eodio) y Amonio Q guaadero. 
La técnica utilizada es la descrita por Loo
mis para ohtener la concentración ¡g.1 
soro en un tiempo de exposición determi· 
nado (CLTso) que en este caso fue de 
4 ha. Las 6p08iciones se hicieroo en 3 rut· 
gos de concentración; de 20 a 200, de 2 
a 20 y de 0.2 a 2 ppm, en donde laa coa· 
~entracione~~ iban aumentando de .20 en 
.20, 2 en 2 y 0.2 en 0.2 ppm, respectiva· 
mente¡ en todoe loa cuoa se uti.lisó un con
trol de concentración O. Como loe caracola 
aumentaban la longitud d.e su concha con· 
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forme transcurría el tiempo, para ~educir 
al minimo las variacion!!S que se pudieran 
deber a las diferencias en tamaño, se for· 
matón lotes de caracoles cuya concha me
día de 4 a 8, 8 a 12, 12 á 16, 16 a 20 y 
más de 20 mm, y se trabajó· cou caracole& 
de un mismo lote cada producto. Todu las 
l!Oluciones se prepararon con agua purifi. 
cada inmediatamente antes de la exposi
ción, y se expusieron lO caracoles por so· 
lución. Todas las pruehaa se corrieron por 
triplicado exceptcl las di! la determinación 
de la curva concentración-respuesta en las 
que ae trabajó por quintuplicado. De todos 
loe productos evaluados sólo ee encontró 
efecto dentro de loe rangos de concentra· 
cióu trabajados, para el sulfato de cobre, 
cloruro de oob~ Pol&eida, Amonio Q ga
nadero y bromuro de N-hexadecil-N,N,N
trimetilamonio siendo stu CLT60/4. hs de 
1.86, 1.45, 12.81, 4.74. y 1.12 ppm, respetl· 
tivamente. los otros productos evaluados 
fueron inefectivoe aun en la concentración 
de 200 ppm. 

F asciola kepalict~ 
Control de Vectores 
Unidad Central 

Trabajo parcialmente financiado por el 
CONACYT, Proyecto N? 154.3. 
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LA FASOIOIASJS EN MEXIOO 

El presente trabajo explica la loealiu
ción de los diferentes tipos de fuciolasis 
hepática en el país. dividiénd()fle en 4 gra
dos de incidencia. Posteriormente, analiza 
el cido de )a F G.teiolG hepGtico y menciona 
las cliferentes pautas que hay para contro· 

J. EsCAI.ANTE • 

larla, baúndote en él Por último, presenta 
b resultados de Rafo:xanide al 7.5% en 
forma inyectable aplicado a ganado de di· 
ferentes zonas del país. 

Merck Sharp & Dohme 

ESTUDIO COMPARATIVO DI!J DOS AN'l'IGENOS SOM.UI(J()S 
DI!J Fasciola hepatica Y SU APUCACION EN I!JL DIAGNOSTICO 

DE FA8CIOLASIS EN BOVINOS Y OVINOS 

A. GóMEZ, c. ARJUACA •• A. EsTRADA, A. SÁNCHEZ y A. MORJI..t.A • 

Con el objeto de determino.r cuál antí
geno es más apropiado para usar en prue
bas de diagnóstico se elaboraron dos an
tígenos a partir de fa.'!Ciolas adultas: un 
extracto salino (ES) y un extracto salino 
deslipidizado (ESD). Electrofomria en ti
ras de Cellogd mostró 6 di...'<tintos compo
nentes en el lllltÍgeno ES y 5 en el antíge· 
no ESD. Por inmunoelectroforesis se encon
traron 19 distintas lineas de precipitación 
para el antígeno ESD con su antisuero ho· 
mólogo y 18 líneas en el caso del antígeno 
ES con su respectivo antisuero. Cuando se 
absorbieron cada uno de los antígenos con 
el antisuero homólogo o lteterólogo desapa
recieron las líneas, lo que sugiere que los 
componente~~ antigénicos son comunes. Los 
.<loe antígenos se utilizaron para evaluar las 

Tei&l ~ posltbee 
Pnek c!e anlmalea 1)1, 

ES ESI> 
fl HP 68 16.2 14.7 

.5 ICD 65 43.\ 55.4 
~ DD 75 8.0 4.0 

c:Q 
ID 79 43.0 S9.2 

"' HP 86 4.7 15.1 o 

" ICD 86 1~.1 19.8 
6 DO 86 19.8 9.3 

ID 86 4.7 3.5 

T!CNfCA PECUARIA 

siguientes pruebas: di[usión doble (DD). 
hemaglutinación pasiva (HP) , inmunocn
sayo en capa deJsada ( ICD), e intrader
morreacción (ID). Para ello se tomaron 
muestras de ~ de 50 ovinos y 50 hovi· 
n011 de una 10na de baja incidencia de fas
ciolui! y S6 ovinos y 30 bovinos de una 
zona de alta incidencia de fasciolasis. Al 
aná!Wa copropa.rasitO&Cópioo m011lró 88.8% 
de ovinos y 42.3% de bovinos }Xll!itivos en 
h zona de alta incidencia y 0% de ovinos 
y 10% de bovinos positivos en la zona de 
baja incidencia. Loe resultadoe obtenidos 
en las pruebas serológicas y de intrader
morreacción se compararon con los de los 
análisis coproparasitoscópicos, r.omo se 
muet~tra a continuación: 

La respuesta obtenida con los dos antíge· 

..,-- ••n"'"' Aelenoa 
~ " 

ES t:.'SD ES ESD 
11.8 14.7 72.1 7o.6 
3.1 3.1 53.8 . 41.5 

13.3 16.0 78.7 110.0 
5.1 6.3 43.0 su 
4.7 3.5 90.7 81.4 

14.0 15.1 68.6 7U 
3().2 34.9 so .o 55.8 
1%.8 12.8 82.6 83.7 
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nos fue semejante en la mayoría de los ca
sos. En él caso de los ovinos La pruebas 
serológicas que dieron mejores resultados 
fueron HP e ICD. Eu el caso de los bovi· 
nos, debido a que el porcentaje de animales 
positivo& detectado po1 análisi& copropara· 
sitoscópioo fue hajo, aparece un mayor nú· 
mero de falsos positivos en las prueba.s se
rológicas. lJe todas formas el menor núme
ro de falsos negativos se obtuvo con JCD. 
La prueba de DD fue la qne mostró el ma· 

yor númf.ro de fal<~os negativos en ambos 
grupos. 

F asciola hq)lllica 
lnmunología 

TuJancingo, Hgo., 
Hueytamalco, Pue., y 

Unidad Central 

Trabajo parcialmente financiado por el 
CONACYT, Proyecto NY 1543. 

lA PBUBBA. DE INMUNOENSA.'i"O EN CAPA DELGADA 
PARA EL DIAGNOSTICO SEKOLOGICO D.E FASCIOLASIS 

EN BOVINOS Y OVINOS 

Gm el objeto de contar oou una prueb11. 
serolúgio.:a, práctica y oon!illble IJ8C& el 
diagnóstico de la fasciolasis en bovinos y 
ovinos, y con la facilidad plli& ser apüca
da en condiciones de campo. se evaluó la 
técnica de lnmunoensayo en Capa Delga· 
da (I CD) . Para lo cual se utilizaron sue
ros de un conejo hiperirununizado con an· 
tígeno de fasciola, y suero de bovinos y 
ovinos de dos regiones oon diferente grado 
de incidencia de fasciolasis. Para estanda
ri28r la técnica se utilizó el suero del co
nejo hiperinmunizado, como antigeno un 
extracto salino de fasciolas adultas y r.omo 
control un suero normal de conejo. Se de
terminó que las concentraciones de antí· 
geno pam la prueba se encuentran entre 
un rango que va de 140 a 180 microgramos 
por mililitro. Se observó que al descomple
mentar los sueros el título de!rendíó Üge-

(ICD) 

Zona de olt4 inciclcncia ele Jasciolwis 
hovinos positivos 10/10 = lOO% 
ovinos positivos 8/10 = 80% 

Zona de ba¡a incide11CÜL 

hovil1os positivos 1/10 = 10% 
ovinos positivos 4/10 = 40% 
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nuueute, obteniendo Ull lítllio de l :64 con 
los sueros con oomplemento y de 1 :16 
con los sueros descomplementados, lo que 
sugiere In posible interacción del comple
mento en lo. reacción. Al ser comparada la 
eficiencia de las macro y microglohulinas 
obtenidas al pasar el suero hiperinmune 
a través. de una columna de Sephadex G-
200, la a~tivirlad dP. anticuerpos se encon
tró en las microglobulinas (IgG), obtenien
do por medi<i de la prueba JCD un título 
de l :32, lo que se corroboró al oLlener 
por mt:dio de la prueba de Hemaglutina· 
ción Pasiva. (HP) un titulo de 1 :128 de la 
misma fracción. Lo5 resultados obtenidos 
de la evaluación por medlo de laa prueba::~ 
de (ICD) y (HP) de 20 sueros de bovinos 
y 20 de ovinos de dos regiones con dífe. 
rP.nte grado de incidencia de fascio]asis son 
los siguientes: número y porcP.ntaje de aní· 
males positivos. 

(HP) 

bovinos positivos !J/10 = 90% 
ovinos positivos 10/10 = lOO% 

bovinos positivos 5/10 = 50% 
ovinos posilivo:s 0/10 = 0% 
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De acuerdo oon los resultados obtenidos 
se considera que se necesila una mayor pu

. rificación del antígeno para que la prueba 
sea más específica. 

Fascidahe~ 
Inmunología 
Tulancingo, Hgo., Hueytamalco, 
Pue., y Unidad Central 

Trabajo pax~lmente financiado por el 
CONACYT, Proyecto N• 1543. 

ALGUNAS OA.BACTEBISTICAS DE lA BESPI.JESrA INMUNE 
CJ1JTANEA EN LA FAS<JIOIASIS DE LOS BOVINOS 

A. LEBRIJA •. A. GóMBZ, F. IBARRA. A. CRuz;, C. AIIRIACA r A. MotaLLA 

La prueba intradérmica (ID) se ha uti
lizado para f'l diagnó~co inmunológico de 
la fasciolasis ho,ina siendo el tiempo de lec· 
tura recomendado desde los 15 minutos has· 
ta las 51,2 lioras. Con el objeto de deter· 
minar cuál es el tiempo más apropiado para 
hacer la lectura. se hizo- la ID con 39 lloví
nos infectados naturalmente oon Fasciola 
hep61ica localizados en el Centro Experi
mental Pecuario de Tulancingo, Hgo., y se 
ohservó que 15 animales tuvieron un máxi
mo de respuesta inflíunatoria a los 30 mi· 
nutos, 19 a las 4 horas y 4 animales tu· 
vieron una respuesta a loJJ 30 minut05 y 
a las 4 horas. De los sueros de loa anima· 
les que dieron una respuesta a los 30 mi· 
nutos, 3 de 11 {27%) fueron positivoe en 
la pruelia de hemasJntinación pasiva 
(HP) y los que dieron una respuesta a las 
4 horas, 7 de 12 (58%) fueron positivos 
en HP. Cortes hi~ológicos indicaron que 

a los 30 minutos hubo edema e infiltra· 
ción de eosinófilos. A las 5 horas QCurrie· 
ron edema, hemorragia, tromboshs e inül· 
liación de polimorlonucleares. E3 probable 
que la inflamación a los 30 minutoe corres
ponda a una hipcracnsihi.lidad tipo I medi
da por lgE y a la.s 4. horas corresponda a 
una hipersensibilidad tipo lll medida por 
IgG, lo que sugiere que la infección por F. 
Aepa.tica provoca en 1os bovinos diferente~ 
respuestas inmunes, probablemente relacio
nadas con el tiempo en que ocurrió la in· 
fección de los animale2:1. 

Fauiola h.epatiC(J 
Inmunología 
Tulancingo, Hgo. y Unidad Central 

Trabajo parcialmente financiado por el 
CONACYT, Proyecto NO? l543. 

INOBEME~ DE lA PBODUCCJON LECBEBA EMPLEANDO 
THIABENDAZOL 

Recientes trabajos en los Estados Unidot 
de América, a.si como Bélgica, han demos
trado que la producción láctea aumenta en 
contenido de proteínas y de materias gra
sas en m.ás de un 10% administrando Thia· 
bendazo1 ·en el momento del parto. Además 

TÉCNICA PECUARIA 

J. EsULAN1'E • 

ae demueetra que en ]os animales. tratados 
la producción comienza a un nivel máa ele· 
vado, el pioo es más precoz y la produc:ción 
total de leche es mayor. 

~ Sharp & Dohme 
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V M.OBACU)N DE. OCHO ANTI.HELMINTiCOS COMEBCIALES 
EN BOVINOS MEDIANTE EXAMENES COPROPARASITOSCOPIOOS 

\'. V Áz(,mEZ ". J. RoMEnO, H. CAMPOs, H. Qt'JI\ÓS Y C. RoBLES 

: El objetivo del presente estudio fue el 
pi'Obar la efectividad de o~ho antihelmínti
cos comerciales contra nematodos gastroin· 
testinales (NGE) de buvinOll nu:diante tx~· 
menes coproparasito.scópicos. Se utilizaron 
45 becerros cehú clel Centro Experimental 
Pecoario de Hucytarnalco, Fue., con un pro· 
medio de 8 meses de edad, divididos en 9 
grupos de 5 animales cada uno. El grupo I 
recibió Oxfenduole, el H FP.llhendazole, el 
UÍ · A1bend8.Z<1le. el IV Parbendazole, el V 
Triclorl6n, el VI Thiahendazole. el VII 
Oorhidrato de Tretrami.sole, el VIII Tetxa· 
nruole, que<lando el grupo IX como testigo 
sin tratamiento. Los hcccrro5 fueron mues
'treados directamente del recto dos veces an
tes del tratamiento y tres después, con un 
i.ntervalo de 7 días entre cada uno. A las 
materiag feca1es se les practicaron la~ técni
cas de Me Master y ooprocultivo. En los 
dos muestreos preLratam.iento la media y 
desviación estándar de IIPG ( X ± d.e) 
para cada uno de los 9 grupos fue: 1180 ± 
868.67; 2570 ± 8153.71; 590 ± 200.99; 
990 ± 484.14; 300 ± 254.95 ; 1000 ± 
649.61; 810 ± 470.53; 1050 ± 379.47 y 
1170 ± 677.20 respectivam~IDte; y para el 
primer ¡pu~st~eo postratamieuto, fue: 0 ± 0; 
o·± o; o ±o; o±o; 20±67~ 70+ 
67.8; 10 ± 20; O± O y 590 ± 608.6 para 
.cada uno .dll los 9 grupos respectiv~ente, 
:Por lo que Jos porcentajes de efectividad y 
cantidad de animales positivos a NGE para 
cada uno de los @l'Upos tratados fue: lOO% 
(0:5 ); lOO% (0:5}; lOO% (0:5}; 100% 
(0:5); 93.3% (1:5); _92%_ (4:5); 98.7o/o 

(1:5) y 100% (0:5) respectivamente. El 
porcentaje de recuperación contra formas 
inmaduras en el segundo muestreo po~trat&· 
miento fue: 8.37o (2:5); 2.0% (1:5); 
1.6% (4:5); 2.0% (1 :5); 10.47o (2.5); 
14.5% (2.5); 8.2% (2 :5) y para el tercer 
muestreo fue del: 115.5% (4:5); O% 
(0:5); 13.7% (1:5); 75.5% (4:5); 
3i.5% (3:5); 17.ifo (2:5) y 15.5% 
(3 :5) para cada uno de los grupos tra
t.ados respectivamente. Los géneros de ne
matodos gastroentéricos identifir.ados en 
'los 9 grupos antes del tratamiento fue
ron Haemonclm.s (H), Trichostrungylw 
(T) , Cooperia (e), Strongyloides (S) ., Bu

·rw~mum (B) y Oesophagrutcmun~ (0 ); 
·en el prime.r muestreo postratnmiento sólo 
se obtuvieron la.rvas del grupo IX, siendo: 
H, T, S, e; para el segundo muestreo pos. 
tratamiento se identificaron; en el gmpo 1: 
H, T, C, S y O; en ellll: H yT; en el IV: 
H, T y e; en el VIII: H, T, e y O y en 
d grupo IX: H. T. S, C, y D; en el tercer 
muestreo fueron en el grupo 1: H, T, C y 
S; en el Ill: T; en ellV: H, T, C y O; en 
el V: H, T y e; en el VI: H, T y e; en el 
Vlll: H, T, e, S y O y en el IX: H, T, S 
·y C. En cuanto al análisis de varianza se 
ob.servó que sí hay diferencia significati~ 
'va entre los muestreos, siendo el primer 
muestreo postratarniento el de mayor signi
ficancia (P < 0.01). 

Vermi nosis gastroentéricas 
y pulmonares 
Paraaitolo_gía·· . . 

ESTUDIO COMPARATIVO DEL DIAGNOSTICO 
COPBOPABASITOSCOPICO DE 1\"EMATODOS GASTROENTERICOS 

EN FORMA. INDIVIDUAL Y POR GRUPOS EN BECERROS 
DE UN HATO 

V. V ÁZQ:oEZ, l. Es<:uTL\ •, R. WMPOs Y U. Qumoz 

~~ ~hjetivo c;lel presente estudio fue efec. de nell)atodos gostroentéricos por grupos de 
·rua·r \In ·diagnóstiCo cuantitativo de hue\'OS: becerros mediante la técnica -de Me Ma~tP.r. 



Para el experimento se utilizaron 12 hee~
rros de 1 a 90 días de edad, de la raza Par· 
do·Sui~o del Centro Expt:rilnental PteuKrio 
de Hueytamalco, Pue., los animales se mues
trearon directamente de] recto, durante 10 
días consecutivos, entre las 8:00 y )as 9:00 
a.m. Se formaron seis grupos con respecto 
al número de técnicas de Me Master a rea
lizar P.n cada uno de ellos con las hf'JCP.s dP. 
12 animales en experimentAción, quedando 
de la siguiente manera: grupo I. a cada 
uno de los 12 becerros se lt:~ praeticó un 
Me Master, observándose individualmente; 
grupo II, por cada 2 becerros se preparó 
una mezcla de sus heces homogeneizándose 
perfectamente, con lo que se hizo un Me 
Master; srupo III, ¡x¡r cada 3 becezros se 
practicó un Me Master; grupo IV, por ca
da 4 becerros se realizó un :Me Master; 
gruP<J V, por cada 6 becerros se ejecutó un 
Me Master, v en d gruP<J VI se bizo un Me 
MalSter con fas heces de los 12 becerros. El 

promedio de huevo!! de nematodo~ gMtroen· 
téricos por gramo de heces ex :t d.e.) fue 
de 5895.00:t7730.31; 4970.83±5139.24.; 
5224.25 ± 4859.69; 5071.66 ± 3968.07; 
5162.50 ± 3193.69 y 5965.00 :t 5111.75 
para loa grupos I, 11, III, IV, V y VI res· 
ptctivamente. Mediante el análisis de Vll

riatua se observó que no hay diferencias 
e~tadísticamente significativas entr~ los gru· 
pos, aunqnP. entre los días de muestrP.o sí 
existió (P < 0.01). Rajo las ('.Ondir.iones 
en que se llevó a cabo el experimento, se 
ccmcluye qut: tSiadíJ;ticamente se obtienen 
resu1tados similares prepanndo un 1\Ic Mas· 
ter por animal o bien homogeneizando las 
heces de hasta 12 becerros mcdíantc la mis
ma técnica. 

Verminosis gasLroeultiricas 
y puhnonares 
Parasitología 

FMOUENOIA DE TRATAMIENTOS ANTIHELMINTICOS 
OONTRA NEMATODOS GASTBOENTEBICOS Y PL'LMONABES 

EN LA GANANCIA DE PESO DE BECERROS CEBU EN PASTOREO 

R. CAMPOS •, u. HERRERA, V. VÁZQUEZ y A. VILLA 

El objetivo del presente estudio fue el de 
determinar oon qué frecuencia dt:bían dar· 
se los tratamieuLO$ antihelmínticos conlra 
nematodos gastroentéricos y pulmonares de 
becerros cebú. en pastoreo 17arn. ohte~er ~
yores gananc1as de peso. La mvestigae1on 
de 13 meses de duración se llevó a cabo en 
el Centro Experimental Pecuario dd Istmo, 
Oa:r., qm~ titmP. dima AM(i)g', con una 
precipitación anual de 2,000 a 2,350 mm y 
una temperatura mt:dm•nual de 24°C. Se 
foFmaron cuatro grupos de lSÍete becerro& 
cebú cada uno, de aproximadamente 4 me
ses. de edad y con un peso promedio ( X ± 
d.e) en el grupo l de 138.85 ± 28.20 kg, el 
U de 133.14 ± 18.78 kg, el III de 133.57 
:t 22.1~ kg y en P.) TV dP. 132.71 ± 25 kg. 
Los tratamientos antihelmínticos contra ne· 
matodos gastroentérico.s y pulmonares se 
proporeionaron al grupo 1 caJa 28 días, al 

TÉCNICA PECUARIA 

II cada 56 y para el grupo lii cada 84 días, 
dejando al grujX) IV coiUo testigo sin trata
miento. Los antihelmú1ticos ulili:tados du
rante la prueba fueron el Fenhendazole, 
Parhendazole y Levamisolc, sin repetir un 
producto dos veces seguidas. Al término del 
estudio se obtuvo un peso promedio ( x ± 
d.e.) para caña uno de los grupos en estu. 
dio de 249 :t 23.18 kg; 229.8 :t 21 -87 kg; 
218.85 ± 6.44 kg y de 214..14 ± 52.92 kg 
respectivamente, lo cual oa una ganancill 
promedio adicional por a:nimal sobre el gru· 
po testigo de 34.9 kg para el grupo 1, 15.7 
para el grupo Il y de 4.7 para e) giupo III, 
con un costo total por tratamientos antihel
mínticos por animal en estos mismos grupos 
de $133.47, $69.70 y $~6.50 rf'.ApACtiva.men
te. Al efectuar )a prueba de correlación se 
vio significancia estadística (P < 0.05 y r 
= 0.119) en la HSociación de las variablts 
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h.uevoe por sramo de Lccea y peao. Por me• 
dio del análisis de vo.rituUa, ec observaron 
diérencias significativas de peao debido a 
Jos tratamientos antihelmínticos y por la 
prueba de Duncan se obtuvo que el Jnejor 
grupn en cuanto a ganancia de pe110 fut~ el 
grupo A, luego B y C y por último ei gru· 
po D o testigo (P < 0.05} bajo lu cundí· 
cionea en que se realizó el pretieilte eatudio, 

la íreeuencia de loe tratamientos antihel· 
místicoe rontta nematodos gastroentéricoa y 
pulmonares de becerros cebú en pastoreo, 
c!owle se obtienen mayores sananciu ce 
peso ea el de cada 28 díu. · 

Verminosi& gastroentéricaa 
y pulmoaues 
ParuitoiDgía 

HALlAZGO DEL NEMATODO 
Meclstoclrrus digitatus (UNSTOW, 1906) EN BOVINOS DE MEXIOO 

En el transcurso ele una investigación 
realizada sobre la determinación de la hel
mintofaWl& del tracto digestivo y pulmonar 
de bovinos en el Municipio de Mapastepec, 
C:hiapas. se identificó la espede IJ1ecistoci· 
rrus digitat,us. notificándose por primera 
vez en Mhico. De los lOO 81umales n1ues· 
treados, 41 resultaron p011itivos al parásito. 
Mec~tcci1'7lU ligi14t113 ee un mematodo 
perteneciente a la dose PM.smfdlll, orden 
Rlwbditidac, suborden StrongylGta, super
familia Trichostrongyklidea, locaWado en 
e} ahoma.!iO de rumiantes domáticos y 9!11· 

R. MEJL\ " Y J. Oaozco 

-vajee. Ha sido ideDtlficado en paiaa de 
.Aaia. incluyendo Ruaia, con partic;ular in· 
eidencia en Inao-Pakiatán, Ceyl.m, Mau
ritania, Burma, Tailandia, Indonesia y Pe. 
nínsula sudeste asiática, así como casos 
esporádicos en Sud-América. La identifica. 
ción se }lizo con ha!le en las caracteristicas 
morfolósicas descritas por varios autores. 

V crminoaia gastrocntéricu 
y pulmonares 
Parasitología 
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ESTUDIO MOBFOLOGIOO DE LAS CABAC'l'EBISTICAS 
DIFEBENmAJ ... ES DE Mammomor.ogamus spp. DE LOS RlJMIANTES 

Y HALLAZGO DE Mammomonogamus nasicola 
EN BOVINOS DE IIEXICO 

R. MEJfA •, J. EuzÉn 1
, M. GRABER 1, J. GEvRET 1, Y R. CFíERMETTE 1 

Una de la.'l verminoais p\lhnonares de lo$ 
rumiantes domé6ticos es la causada por ne
matodos pertenecienta~ al cinero M"f11111111}
mctwgamw (Ryzhykov, 19-t.S). ~tualmen
te se han identHica<lo 14 ea¡>eGÍea, de laa 
cualc& doa alcctan a bovinos, ovinos y ca
prinos, pudiendo ta.mhién el hombre ser 
huésped accidental. J)icbas· e&pecia& ron: 
M ammomonosamus rwsicola (Linstow, 
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1899) Ry.lh.ykoY. 1948 y Mammomonoga
lniU la.rynge¡u (Railliet. 1899) Ryzhykov. 
1948 que ae lucaJ.i;,;au l:ri víus Iespiralorw 
ahaa principalmente. Sobre ~t.a paraaitosis 
ee ha informado en difcrcntcs_pa.íscs de Asia, 
Alrica y América Lntina. llegwulo 4 ser 
endémica en zonas con climA tropiCill hú
medo. El objetivo del presente trabajo fue 
determinar las especies parasitarias del gé-
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nero MammomoMg~ app. que afeclao 
a los bovinos en la República Mexicana, 
co~ base en un ~udio morfológico «liferen· 
cial. Se realizó una encuesta parasitológica 
en diferentes rlllitros munidpalt:a del pai~S 
(úatepec, Edo. de México; Frigorífico de 
Ch.ia_pas, Chis., Xoxocotlán, Oax., Aca_pul
co, Gro., 1\forclia, Mich., Colill14, Col., Gua
dala jara, Jal., Tepic, Nay., Culiaciln, Sin.) 
Lo$ bovinos muestreados provenían en su 
mayoría de regiones con clima tropical y 
subtropical. Fueron examinados 1,449 órga· 
nos (laringes y faringes) y se observó un 
10.85% .k animales positivos. Se colecta· 

costillas quitinosas que alcanzan el borde 
de la abertura oral), la longitud de la co. 
la de la 'hembra. y el tamaño de los hue. 
WlS ¡ un nuevo elemento de identificación 
complementario es el aspecto morfológico 
de las glándulas esofágicas. Se observó y 
verificó la ausencill de e5pículas en los 
machoe. Se notifica por primera ver; la 
cxi~tencia de la. especie Mammomonoga· 
mus 114Sicola (Liustow, 1899) Ryzhykov, 
1948 en bovinos de México. 

Verminnsi8 gastrnentéricu 
y pulmonares 
Parasitologfa 

1 Service de Paiasitologie, Ecole 
Nationale Vétérinaire de Lyon, 
Franoe, 69260 

ron 4.76 parejas de parásitos y se identifi· 
caron la8 siguientes c~ics: Mammomo· 
nogamus loryngcu.s (unicamente en el 
Edo. de Chiapas) y Mammomorw~amiU 
1I4Si«ila, con una incidencia del 7% y del 
93% r~ctivamP-ntr.. J..o~ P.lernent<JS prin· 
clpales para el diagnóstico diferencial de · ' 
especie que se proponen S()D: la estructttra 
intema de la cápsula bucal (número de 

Service de Parasitologie, Ecole 
Natiooale Vétérinaire d' Alfort. 
France, 94000 

AlSLAMJEN'.fO DE VIRUS DE LA ENFERMEDAD DE AUII!SZKY 
DE EXUDADO NASAL EN CERDOS APABENTEMENTE SANOS 

La e.nfennedad de Aujesiky se caracteri
za por Stl difn11ión a través de cerdos 8811011 

portadores del virus (Shope 1935, Me Fe· 
rran y Dow 1970}, que 11e mezclan en gran· 
jas con animales susceptibles y suelen 
de~roDar brotes que causan grandes pér· 
didas económieas. Con el fin de detectar 
cerdos posibles portadores de virus de Ja 
eJÚermedad de Aujeszk.y, en granjas que 
fueron afectadas se efectuó el sígnientP. 
trabajo. De nuP-ve granjas porcícola.s del 
estado de Gnanajuato seleccionadas al azar 
se muestrearon lOO animales adultOI! que 
procedían de diferentes partes de la RepÚ· 
blica (Guadalajara, Michoacán, Edo. de 
México y del propio estado de Guanajua· 
to ), así como también animales importados 
(EU y Canadá). Se tomaron hisopos nasa· 
les de cada animal que fueron sumergidos 

o. DE PAZ. y M. MARTELL . 

en solución Hank.'s y congelados. Poste. 
riormente se centrifugaron a 5,000 rpm 
durante 10 minutos y el 110brenadante fue 
inoculado a 5 ratones por muestra vía in· 
traoerebral y doaia de 0.03 ml. De las 100 
mueatra& &elamente en un caso so logró el 
aislamiento de virus. De loe ratones afecta
dos se hizo una dilación al lO% coa ION· 
ción Hank's y se inoculó en conejo subcu· 
táneamente reproduciendo el cuadM puriti· 
co úpico de la enfermedad de Aujeszky. Se 
concluye que es posible aislar mediante esta 
técnica el virus de la e11Íemedad de Aujeu;
ky en cerdos aparentemente 8811015. 

Enfermedades virales en oerdoe 
E izootiología 
tfnidad Central 



EV ALUACION DE UN .ANTIOENO ·INTBADEBMIOO · 
PARA EJ.~ DIAGNOS~CO DI!; LA PSEIIDOBRABIA. 

(ENFERMEDAD DE AUJESZKY) EN CEBDOS 
NATURALMENTE INF.EcTAOOS . 

Uno de los principales prohlemu ·par~-el 
cóntrol de la p&e~~dorrabia es que cerdos clf· 
nica.rnenle normales pueden actual" como 
portadores, dil!eminando el vii'U8 en forma 
intermitente, oonvirtiéndoac así en impor
tante fuente de 'ira.' Por lo ta.rtto, en llquc
llas áreas donde la porcicultura tiene un lu
gar secundario, pero que cada día · ~ma 
más importancia en la. inaustria pecuaria 
como es el c.aso del estarlo de f.alifomia en 
EUA. e1 cual tiene una constante introduc
ción de cerdos qúe provienen de zonas con 
alta inci<lenc.ia de p8eudorraLia, y en don
de las medidas profilácticas de. vacunación 
no son pcrmitidaa, es de vital importancia 
evitar que animales portadores de virus 
sean introducidos al lugar. Consecuentemen
t~, un método de diAgnóstico sirnple, ráp;do 
y económico es necesnio. para la deteccif.n 
de animales infectados. La prueba intradér
mica ha sido mencionada como una técnica 
útil e11 el diagnóstico de la pseudorrabia, 
sin embargo también existen ~tudi()S que 
informan de resultados contradictorios oon 
alto porcentaje ele íalsos positivos y casos 
de seroconversión. Por lo tanto, este estu· 
dio fue .. hecho en la Universidad de Cali~ 
fomia, Davis, para determinar si animales 
naturalmente infectados reaccionlln a la 
pru~ba . in,tradP.;mica y para detenninar 
también si aniey~a1f':!! negativos R la prueba 
de seroneutralizaeión se convierten a posi
tivos después de la inyección del antígeno 
-intrildérinico. El aniÍgeno se elaboró ert cé· 
lul• PK·l5 y fue inactivado u 56 C du· 
Tante 3. horas. J:loeteriormente !ue evaluado 
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en 7 éerdos naturalmente infectados y como • 
controles se . utilizaron 3 puemos libres <k 
inf~ión. Estos animale~; l ue10n at:lt:l'!cio· 
nados de acuerdo a 1~ resultado& que pre
viamente se habían obtenido en la prueba 
de seroneutralización. Con una dosia de 
0.4 mi de antígeno inyectado en el párpa
do inferio.r izquiérdo, los 7 cerdos infecta
dos tuvieron una reacción de hipersensibi
lidad retardada 24 horas desp11t's de la in•. 
oowación (Hill), haciéndose más evidente 
a las 48 HDI y desapareciendo después de 
las 72 HDI. Los animales controles penna"' 
nederon negalivos después de que el antí~ 
geno les fue inoculado. Muestras de sangre 
fueron colectadas antes de la inoculación y 
o los 7, 11 y 21 dios después de la inocu
lación. Los sueros fueron analizados oon 
la prueba. de seroneutralización. No se en
contró diferencia significativa en los títtl· 
11M! rl11 anticuerpo;! ile los animalt'S infecta
do! y los animiles controles permanecieron 
negativos durante todo el experimento. De 
acuerdo a los resultaJos obtenidos, la p1·ue· 
ha intradérmica puede ser una técnica re
c_omendable pa_ra 1!el' utilizado. .e_n eatucli~s 
epizootiológioos para la deteecion de am~ 
malea portadores y de esta forma evitar 
que el virus se siga diseminando; sin em· 
hargo, más estudios se requieren para in~ 
v~.stigar !\u !li':Jl!IÍhilidad y PJ\pecificidad, 
así como 1a reacción en animales vacuna-
dos. . 

Enfermedades virales en eerdOiJ 
Epizootiología 



OBSEBV AOIONES SOBRE LA INMUNIDAD IAOI'OGENIOA · _· 
· DE LA GASTROENTERITIS "mASMISmLE EN LOS OEBDOS (G'l'C)·. · 

En la GTC la inmunidad en los lechonf's 
ocurre a tra.vés de la inmunoglohulina 
IgA secretoria (lgAS) que se encuentra 
presente en el calostro y en la leche prove· 
nienle de cerdas inmun~. El objellvo del 
preeente trabajo fue determinar la protec· 
ción que confiere el caloetro inmune a le
chones inoculados ron el virus de la CTC. 
En el primer experimento se inmunizaron 
S (lerdas geslant..s administrándoles -virus 
de la GTC origen rerdo por 'II'Ía <lTa) un 
mes antes del parto. Cuando nacieron los 
lechones, 15 fueron dejados con las cerdas 
y (í fueron separedos en unidades de ais· 
lamiento. Todati los lechones fueron inocu
ladoa con virus. Los lechonu aislados pre· 
sentaron signos clínicos y a las 72 horas, 
dos animnlee habían muerto y los 4 res
lantes ft~eron regresados a las cerdas, re
cuperándose 3 de éstos, y llD(), el más dé· 
bit. murió por la imposibilidad de alimen· 
tarse con leche de la ma.dre. Ninguno de lO!! 
15 lechones dejados con sus madres pre· 
sentó signos clínicos durante el experimen· 
to. Se concluyó que la protección conferí· 
da por 111.8 ceraas a. los lechones fue com· 
pleta y que además las ,cerdas inmunes 
fueron capaces de curar a los lechonu 
enfermos. En un segundo expeñmento &e 

determinó el tiempo que dora la protec· 
ción del calostro en los lechones. Para esto, 
la camada dt: una cerda inmunizada fue 
separada a las 16 horas después de haber 
nacido e inmediatamente despuéll de habex 
tomado caloetro; los 12 bhones fueron 

A. EsTBAD., •• M. GARRIDO y A. MORII.l.l - ' 

puestos en unidades de aislamiento. Cada 
dos horas se desafiaron dos IechonP.s C'.nn 
virus de GTC. A las O horas, no enferni6 
ni.iaguno (0/2), a las 2 hora!! 0/2, a las 
4 horas 0/2, a partir de las 6 horas enlet· 
maron (2/2) incluyendo a los de las 8 r 12 
horas; 'hasta las 4 horas después de ]a in· 
gestión, el calostro era capaz de proteger 
el tracto gast rointestinal del lechón. En un 
tercer ex.perimento, se dete:rminó si el ea; 
lo~tró puede ser utilizado en la tP.rapéutica 
de la GTC. 7 lechones fueron inoculados 
con virus de la GTC y a las 16 horas, cuan
do comenzaron los signos dínicU5, fueiOn 
tratados 4 lechones con 5 mi de calostro 
congelado proYeniente de los 3 cerd~ in· 
munizados del primer experimento, cada 4 
horas. Se observó que a las 36 horas postrc
tamiento los 3 leehones no tratados murie
ron, mientras que los tratados se recupe
raron de la enfermedad. Una semana más 
ta.rde e] experimento se repitió uti]hando 
6 lechones inoculados; cuando aparecieron 
los sign<>s clínic<>s se empezó el tratarnientó 
en 4 animales y 2 fueron dejadoe como ies
til5os. En este caso _no se observó ningún 
efecto terapéutico del calostro, prohable
mente <1ebido a que se había mantenido el 
calostro a una temperatura de 4C por 
una semana, destruyéndose las IgAS. 

Enfermedades virales en cerdos 
Inmunología 
Unidad Central 

ESTUDIOS SOBRE LA. PATOGENIA' DE Pasteurella multocida 
EN LA NEUHONIA DE LOS CONEJOS 

Investigaciones realizadas tanto en Mé· 
xioo como en el extranjero han demostrado 
que la Pr.u~eu.rella multocúh actúa oomo 

Ticr-nC! PEcu.uuA 

F. SoÁIU:2 ~ C. PuoAN < 
agente eecundario. en la producción ele 
neumonía en bovinoa y porcinoa; sin em· 
hargQ. en la ~dad ae ~ el. pa• 
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pd que ale aicloorpaismo deaempdia m 
la IIWIIIOIIÍa de los conejoe. FJ pmente tra· 
hajo se efectuó oon el siguiente fin; a) 
Evaluar la }l08ihlt intcrtU:Ción d e P. mul
IOCÚÚI con &mJcldla bronc!Wcplko y el 
virus de la Parainfluenza 3 (PI-3), en la 
producción de neumonía en conejo; b) f.s. 
tudiar la potible presencia de substuciu 
bactericidas en la tráquea di'! r.onejos; e) 
Conocer d comportamiento de los macr6· 
Í«goe alveokres de aniDU!leti inmunizad011 
c;on P. mult.ocida. Cada unu de eet0l5 obje· 
~TOs se persiguió mediante e.xperimeDtoa 
independie11tes entre sí. En el primero de 
óatoe. te formaron varios grupos de conejos 
a loa que se administró uno de los 3 micro· 
organiamot m ~tudio. o bien. combinacio· 
nea i e ellos; se dejó un gn1po testigo sin 
inocular. Se observó que en los lotes que se 
incluy6 P. nuallocid4. en el in6culo. ocu· 
rrió un mayor número de neumoDÍu; el 
úrua PI-3 no caueó cambios aparentes al 
inoeularac en auaencia de Pa.sleunlla, míen· 
tru que Bonladlo sólo se encolltró aaocia· 
da con 110 número reducido de conejo. 
neumóDicoe. En el segundo experimento 58 
e~Joo anilloe traqueales de eonejoe 
nonatc. y neonatos, se usó el método dea
crito por Pjjoen y Ochoa (1978) para de
terminar la p~ncia de sJ:thm.ncias bac
tedcldas; las trAqueas ~~e pusieron en contac· 
to c:ou 1 X 10 a la 4/ ml de P. ~ 
1 • rcali.zaron cuentas ruwiCI! a lu 8, 16 
y 24 boru. ~ r~tadoe ae6alau que no 

uiate 1& mbsaaacia bactericida contra P. 
multocido. la cual ee ba demostrado en 
tráqueas de cerdo. En el tercer experimento 
ec vacunuon lotes de conejO! por vía sub· 
cutánea o ~r aerosoles, Ee dejaron conc· 

l.Of sin vacunar, de$pués de 20 díos, tO<fos 
Ot conejoe fueron .ometidos a 1avados 

pulmonares para extraer macrófagoa al. 
veolares, los cuales fueron desafiAdos con P. 
multocida; ae hicieron cuentas viJlb~ de la 
bacteria e:a el medio, en presencia de me.
crófagos. a los 30 y 60 minutos. A los 90 
minutos se rompieron los macrófagoa ron 
eaponinas y se efectuó uDa cuenta 'iahle 
de bacterias. Los resultados señalaron que 
no ocurrió diferencia entre la capacidad fa
gocitica y bacteriolítica entre loe maerófa· 
goe obtenidos de oonejot controles y aque· 
lioa vacunados por vía subcutánea. la di· 
ferencia entre los inmunizados por aerosol 
y los controles es muy ligera. Se roucluye 
que: P. muüocid4 puede causa.r neumoú 
co Wllejos, indepeodicotc:mclllc de la pn:· 
8CJ!Cia de B. broru:hiseptica y \'lrus Pl-3; 
que en la tráquea de ooncjos no ae prod~ 
ageruea capaces de destruir a 1aa Pa.steurc· 
~ eomo ocurre en c:erdos y que la inmuni
zación con P. rrwltocid4 no fa.voreoo lo. u
tividad de loa macrófagoe alveolares. 

Enfermedades respirat0$ias 
BactmioJogf.a y Micología 
Unidad Central 

EV JlLUACION DE 5 BAO'l'EJUNAS COMERCIALES 
OONTBA Clostridium chauvoei 

El preaente trabajo se realizó pa.ra eva
luar la efeCtividad de 5 bacterinaa comer· 
ciales contra CloJtrúlium cltt.rutoti, debido 
a la iacidenci& de brotes de esta enferme· 
dad en hatoe de ganado ya vacWJaoo. A 
lu baeterinu se le dienm lt:bii5 para iden· 
tilicecióa do la "A" a la ''E" y ac proce
dió a probadu en cobayos CFR de acuerdo 
• loe requerintientos rnfnimoe de calidad, 

E, L4JlMNDERO. y o. HBRNÁNDEZ 

Sanidad Animal Se hicieron 6lotee de lO 
cobayos cada uno; se marcó cada lote con 
]a letra de la bacteñna a probar, marc8Jl. 
do el 6himo lote como testigo. Se le aplicó a 
cada cobayo 1/5 de la d~is recomendada 
por el fabricante para bovinos, repitiendo 
ella dosis a ~ 14 cüaa. la vía de adminis
treci6n fwe nbcutúea en la región tont
ooYentr.J derecha e izquierda. Siete dfu 



Bact .. IDa l!ft\111. llecDTM lWueno.M•• 

A 10 10 
B 9 3 
e JO 3 
D lO 10 
F. lO 10 
T lO lO 

después de la ú1tima inoGulación loa 5 lo· 
tes y el lote testigo fueron desafiados, cada 
cobayo fne innculailo mn 100 DLC 50% 
contenidos en 1 :rnl por vía intramusculaJ' 
de una cepa nacional previamente titulada. 
Se obserVR ron los •:u y es y se obtm·ieron los 
~iguientes re5ultados: 

Con loe resultado& anteriores se observ6 
qne la má'xima pmit'toci{m eonlerida es de 
23.3%, por lo tanto njnguna de las hacte
rjnas comerciales prob adas cumple con los 

MDmoa43Ju Xnftr- -n b• '!I>Pntee. 

6 o o 
2 2 23.0 
lj. 2 lO 
o o o 
o o o 
o o o 

requerimiento& mínimos de potencia para 
la bacterina contra el CID.Jtridiu.m clunulOei, 
exigidas por el Departamento de Control 
de Producdón Biológicos, Farmacéuticos, 
Alime11tidn~ y EquiJ)OS para Aniotalea, de 
la Subsecretaría de Ganadcrío. Dirección 
General de Sanidad Animal 

Investigación en Produodón 
Unidad Centnl 

l~iVESTIGACION DE NUEVOS JNMl.'NOGENOS 
CONTRA CARBON SIN'I'OMATICO 

L. Bo.JórtQUI::Z •, F. SL'ÁllEZ. H. K.ülmA '!' f.. Puo,\N 

El carbón ~íntomático es una enferme
dad aguda C4u.sada por Clostridium cllau
voei que afecta tll ganado holino. Gt'ne· 
ralmente cuando se detecta la enfermedad 
el tratomicnto fracasa, por lo que sólo 
puede controlarse mediante haererinas. F.n 
México se pre~ent& en 1976·í7 un brote 
causMdo graves pérdidas en los estados de 
Puebla, Veracruz, Tamaulipas, ~n Ltüs 
Potosí y Yucatán, ¡>Qr lo que en el lcstituto 
Nacional de Invertigaciones Pe e u a r j as 
(S.ARH) ~ proc~dió a evalua1 1M pul..,w:i>t. 
de la~ ba.cterinas exi:~tentes en el país, en· 
centrándose resultados pooo halagadores. 
Pur <"J!I:a tll7.Ón se intentó rle5arrollar nue· 
V<Y.! inmunógenoe, los cuales se descrihcn a 
continuación : l } Bacterlna experimental, 
la. cual consi.~b:: ~n 2.4. X 109 ba.cleria.s/ml. 
Lavada& e inactivadaa con 0.1% de formn-

TÉCNICA PECt:ARIA 

lina, y 2% de hidróxido de aluminio como 
adyuvante; 2) Toxoide experimenta~ libre 
dr. ~lul~ wn 1.45 dosis bt'moliticas en 
eritrocitos de carne y 2% de hidróxido de 
alumjnio coro o adyuvante; 3) B4o&erina
To.,.uhle "x¡tl'.t·i rnentlll, elaboradas en for· 
ma separada y mezcladas al momento de 
usarse. Las pruebl!B de potencia se efec
tuaron por duplicado, llevándose a cabo en 
cuyes según los requerimientos de la Oirec· 
ción General de Sanidad Animal {SARH), 
,, d f>qJartsrnento de Agricukura de los 
E.U.A., para lo cual se emplearon l O cuyes 
por cada inmunógeno y 10 controle~;. En el 
primer tll'.f<21río !!e irto<:ulttrun !<J5 cuyes va· 
cunados y contJolcs con 100 DLso,lcnyc de 
una cepa de ex;poeición propórcionada por 
d De¡uutamrmto de Producción del lNIP 
y para el ecgundo con 14 cepe CC-256 aia-
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lada-y·~~da;i;-da e~ efD~p~rt..;~nto 
de &eteriolo~ y Mieología del mi!mo 
Instituto. La hactcrina elaborada a par
tir de células lavadas protegi6 en ambas 
ocasiones a] · 60% de los Animales; la bao
terina-toxoide IÓ hi:o en un 10% y 20%, 
en tanto que el toxoide no protegió. Pues· 
to que las bacterinas comerciales, el toxoi· 
de y la bacterina·toxoide protegieron me· 
nos que la baeterlna experimental · (células 

. . .. . . . 
lavadu) es importante wnaiderar estoa 
re&Uitados y reviMr los métodos de produc· 
ción y periódicamente la calidad de los 
productos que se distrihuycn contra · esta 
enfermedad en México, además de evaluar 
periódicamente la incidencia de la enfer-
medad en zonas afectadas. · 

Bacteriología y_ Micología 
Unidad Central 

SENSIBILIDAD A LOS ANTmiOTICOS DE LAS SALM:ONELAS 
AISLADAS EN EL ESTADO DE QUEBETABO 

R • .R.u.áuz •, C. AluJ.S, L. MA. DELCADO Y ]. DoMfNcuu 

En el laboratorio de Patología Animal 
de Querétaro se hicieron 707 necropsias de 
distintas especies animales, en 128 (18%) 
1e diagnosticó Salmonelnsis; 69 de bovi· 
nos. 49 de aves, 6 de pol'clnos y 4 de ovi· 
nos. Se aisló Salroonella a partir de 2 o más 
vísceras y en 6 s6lo 5e ai&ló del inteetino. 
El presente estudio se hizo con el objeto de 
evaluar la =>ensibilidad a los antihiótioos 
de le.s ccpe.s de SalmoMllA ai3loda. Cada 
cepa se sembró en plaC88 con Mac Conkey, · 
verde brillante, Salmonell4 Shigella y en 
medios líquidos de Selenite y Tetrationate; 
los cultivos pnrO!f se identificardn por bio. 
química y aerología. Se hicieron antihlo· 
gramas por el método de Kirby Bauer, uti· 
lizanJo 5ellllidisoo5 Difco y DEI. La sensi· 
bilidad para los antibióticos en orden de· 
cr~iente fue la siguiente: Neomicina 116/ 
125; Furadantina 111/126; Kanamicina 
225/128; Virgenomicina M/127 ¡ Uoram-

fenicol 4.9/125; Tetraciclina 4.9/128; ~·~ 
raJtadona 45/125; Terramicina 38/127; 
Amo:ricilina 36/127; Ampicilina 33/121; 
Rifamicina 20/122, Espiramicina 16/128; 
Penicilina 14/127; Estreptomicina 7/125; 
Novobi.ooina 2/127; y Eritromicina 2/127. 
El diámetro de las áreas de inhibición .Ouc
tuó entre 7 y 16:5 mm. La neomicina, aun 
siendo la qae presentó actividad 50bre un 
mayor número de cepas, por lo general pro· 
dujo un disoo de inhibiciÓn de 9.5·12.5 m. 
Se concluye que 106 antibióticos recomen· 
dados con mayor frecuencia para el tra· 
tAmientn de infección por Sfllmonelür. tal('.S 
(:Omo ampicilina y cloramfeniool, !neron 
pooo efectivas in flitro. en contraste con 
otras droglUI que prooujeron resultados su· 
periores.. 

Centro de Salud Animal 
de Querétaro, Qro. D.G.S.A. 

lA BA.CI'fMCINA EN LA .ALIMENTACION DE POLLOS 
DE ENGORDA: S1J EFECTO SOBRE BACTEBIAS 

Y HONGOS DEL TRACTO INTESTINAL 

' L BOJÓBQUEZ *' A. V ÁZQ11iZ, J .A. DE LA HICUDA, 
R. CEI\VAJIITES, J. SORJA..'IO y R. FLORES-CASTRO 

Este estudio ee deearroll6 como parte 
colateral de .un programa del Departamen· 
to de Nutrició_11 en el que 1e utilizó ll~i-

tracina de zinc como aditivo para la. dieta 
de pollos de engorda. El objetivo fue ob· 
servar Jas alteracionEIS que sufre la flora 

Ticruc~ P!OCUAIUA 



microbiiula en h~·e in"testi.ll~-~deigado de 
pOli()& 'alimentados oon ata dieta. Se t1~Ji- . 
zaron 180 po1Jos de raza Sawer's de siete 
ilí~. d~ edad, distrihllitfos . P.rt bloques al 
azar; m seis tratamientos ron tres repeti· 
cíones de los poll08 cada uno. Los trata· 
mientos fueron: lR. testigo; 2R, 50 ppin 
qe .hacltracina, 3R;· 300 ppm de bacitraci· 
na; loa grupos 4R, SR y 6R fueron respec· 
tivcunente equivalen~UJ .a los anteriores en 
lo referente al antibiótico peJo con la adi· 
ción de melaza en la dieta. Se colectaron 
mueStras de heces a los O, 7, 14., 21 '1 :Z8 
días, para el aislamiento, identificación y 
cuenta total de microorganismos. A los 32 
días se sacrificaron 3 pollos de cada grupo 
y se tomaron muestras· de Jas tres porciones 
de intestino delgado. las cuale5 ~ sometie· 
ron a los estudios antes mencionados. Fi
nalmente &e hicieron pruc:ba& de m!il!ten· 
cía a 1a hacitracina con las bacteriaa aiala-· 
cla8. Los resultados -referentes a lo. cuenta 
de mictoorganismos fueron evaluados me
diante análisis de variama y prueba de 
lJuncan . . La cuenta total de bacterias en 
heces tendió. a baja:r .etl todos lo~ trata
mientos, err tanto' que se elevó la de lor. 
hongoa. El análisis estadfstico demostró 
que la diferencia entre la cuenl.tl. tolw de 
bacterias en heces colecta.dtiS al inicio dtl 
t:5tudio. y al final~ del. ~n1o fut; significa~ 
tivo en los grupos 2R. 3R, 4R y 6R, no 
así para los grupos IR y SR. La cuCJita 

Mal de-Entet{)t»eCW spp en heces fue sig: 
nifieativa én -lo•· tratamientos 2R, 3.R, 4tH; 
5R y 6R a los 21 y 2S días d,el éJ!perimen
to, dP.!Itaeando el no · haber aislado esta 
bacteria después dPJ día 14 tm dichM ·tr•· 
tamientos. La cuenta de Badllw spp fue 
también significativa · a los 28 días en los 
tratmiientos SR y 6lt de donde únic;ameo
le Be logró su aislamiento. En int~no 
delgado !e wló Bacillw spp en los trata
mientos 4R, SR y 6R. Los Enterococcus spp 
no se aislaron en los tratamientos 2R, 3R, 
5R y 6R, en los cuales los animale& tenían 
una dieta adicionada de bacit:racina. En 
estos resultados también se encontró aigni: 
ficancia elltadísti~a. I.as ha~teria.' gram 
positivas fueron sensibles a la bacitracinai 
destacando Ja acción de este amibiótloo so· 
bre los Enterocor:cw spp. 

En Ia· literatura se menciona que algu·· 
nos· de e8tos. gérmenes afectan negativa~ 
mente el crecimiento de aves. Los resulta
dos indican que la h.acitracina proporci~· 
nada en .forma ndecuado COM() aditivo, po• 
dría sustituir el uso de otros antibiótioo.s 
empleados en la terapéutica humana, que 
se .observen en el tracto intestinal de los 
animales o puedan inducir cualquier tipo 
de resistencia bacteriana. 

BacterlolOgia y MiCOJ.~gía. 
Unidad Central 

I'..STUDIO DE lA PREVALENCIA DE DE&HA.'J.'()FI'l'OS 
EN. DIVEKSAS ESPECIES DE ANIMALES DOMESTlCOS 

EN MEXIOO 

' • . Exi.aen en México algunas publicaciones 
que _proporcionan evidencias de la exieten· 
cia de dermatofitosis en dilerentes especies 
de animales, en algunas áreas geográficas 
del pais. Se ha e:noontrado además cierta 
especificidad de loa hongos en relación con 
la especie animal. El presente esiudio ae 
efectuó en el Departamento de Bacteriolo· 
gfl(. y Mi<'.oTQgía del lNIP, . f\n la Unidád 

G. TORRES. y R. CERVANTES 

Central. El objetivo del m.i.smo fue el oon
trlbuir .! conocimiento de la distrlhucl6n 
de dermatófitO& en animales domé~tieo5 . de 
alguruis regionu¡ de la RCfública Mexicana. 
Se diseñaron eobres éepeoialea para r~ 
ción y envío de muestras empleando Ja· téo:
nica descrita por Dvorak y Octcenank. De 
e!ita forma 8e obtuvieron ·500. mueillras ltl 
azar de l ~ dife~ntes ~es .de .. aaúJDale& 



'~ de 14. estados. Cada muestra 
11& dmdió m 3 porciones; una para aer 
eaaudiada por la técnica de observación di· 
recta coa KOH al 10%, otra para 11er ~~em· 
hn.da en meclio de cultivo adectivo de agar 
mioobiótico &imple, así como con la adi· 
ción de niacina o inositol y timaxlia en al
gua&& de estas placas; la wrcera porción de 
la muestra ee CODSeJVa en muestrario, a fin 
de disponer de la muestra en caso de ter 
necesario. El crecimiento de dermatófitos 
se detectó mediante tinción direct• y Jaa ce
pas fueron aisladas y purificadas mediante 
dilucionea y resiembras en placa. Estas se 
identificaron emplemdo las técnicas de ru· 
tina recomendadas en la literatura. Se obtu· 
vo el 29.8~ (14.9 muestla5} de aislamien· 
toe e identüicaciones de dermatóñtoe y que 
cor:J:~~en a la.s siguientes: 136 fueron 
lot . 'entos de 351 m\~Sras de oovi.Dos 
(133 Trichoph')'ton verruco3um, 1 Micro$· 
poru.m. IUU!ron y 2 TrieAophyton mentagTo· 
plryta) correspondiendo a: Estado de Mé· 
xico om, DU!trito Fede.ral (2), Querétuo 
(35) J Sonora (7). Mientras que en ami· 
deo& hubo 6 aieJ.amientoe ele 70 llliJeltras 
(2 TriclwplL¡toa "rruc:osum, 3 Microspo· 

rum CGIIiJ y 1 Triclu:Jph-ytl!n urrulr~) co
!Téspóndiendo a: Dimito Federal (5) y 
Tabasco ( 1) • De 30 muestraa de porcinas 
se aislaron 2 cepas (1 Mü:ros[XJrum IIGIWm 

y 1 Tric/wpll'y&on. merüagr:oph)'tes), de Gua· 
n&juato y !Atado de México, rcapectiva· 
mcotc. De 21 mue.tras de equinos 5C ohtu· 
vieron 3 aislamientoa {l Micr08porwn dü
tortu.m, 1 TrichopA-y&on equinum y 1 Tri· 
clu:Jphyton mentagroph')·tu) procedentes de: 
Hidalgo, Moreloa y Baja California N., res· 
pectivamente. Por último se aislaron 2 der· 
matóiitos de 7 muestras de lepórldos (2 
Triclwph!ytotl men.taKrophytes) procedentes 
del Imtrito Federal. Los resultados ohteni· 
dos revdan que 1aa dermatolitosis ocurren 
con mayor frecuencia en animoles de Mé
xico, en comparación con Jo descrito en la 
literatura sobre la infección en los Estados 
Unidos. Se logró el primer aislamiento en 
Méxioo de dos dermatófitos: Trichopkyton 
cerre31Te en canideos y Microsporum diJ. 
tortrun en equinos. 

Saaeriología y Mieología 
Unidad central 

METODO PARA LA EVA.LUACIVN DE UNA CEPA ANTIGENIOA 
DE Clostridium spp 

rara la reali:r:adón de ~ c:ll8Ciyo, parti· 
moa de una cepa pura de Clo#ridi!'m c~u
voei, que prevuamente se ha so111ebdo a tul· 
oión de Grsm y pruebas bioquímica..<; para 
comprobar su pureza. Una vez comprobada 
ésta, se inocula en matraces con medios éS· 
peciales de crecimiento, donde se controlan 
parámetros como temperaturil, tiempo de 
incubación, pH y condiciones de auaerobio
sis. Una 'teS que ee ha. obtaüd.o d mayor 
crecimiento ee aepara el toxoide de la hio
ma.ea, ee colecta la biolllU8 y coa 0.8 :ml 
de é.ta, ee aiemhra en Rolled Tabea que 
contieam un 111edio enriqlleeido etpecífico 
para ClottrülWm spp (Agu 'I'bqiymllalo 
COD e:draeto de hígado), ee deja incubar 
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J. CARPtNTER * 

a.ñ p<»• 2-1 hone a 370( • condiciones de 
anaerohiOSÚI, euaudo el cteaimieato es ópti· 
mo ee seleccionan las coloniu que presen· 
ten mayor halo, lo cual significa que esa 
colonia tiene una gtan antigenicidad. El 
1alo e~tá compuesto por mucopolisacáridos 
(que son los responsables del poder antigé· 
nico), También ee aelecciolla una colonia 
que no preaente dicho halo. Se inoculan 
manaca .que contieneli medio. apeclfiQO& 
de crcc:imicnto y una 'Ya que ae ol.tie11e el 
mayor creeimieato ae inaetivan y se formu· 
.lan, pGI' un lado una bacterina a partir de 
una coloaia altamente ~ y otn 
de \ID& colonia no utigénica. &as &.aue. 
rin.u son inoculad• eJI grup!Mi de euyea 



para p011tt:riormente ser deaa.fiad011 con una 
cepa patógena de Clo3tridium chaavoei. 
como lo mandan 108 requerimientos de la 
SARH. De eata manera se comprueba que 
la bacterina formulada con la colonia 

que preaentó mayor halo confiere una ma· 
yor protección en las pruebas de desafío. 

Bacteriología 
Lohorolorios Anchor de Mél:ico 

ctJL1'1VO SUMEBGIDO DE PASl'EtJREI.I.AS 

A partir de una cepa pura de PtUteurella 
multocida (PDJteurella teptica) con tinción 
bipolar, pleomórfica, tipo coco-bacilo y no 
hemolítica, Gram uegativ11, !le inocula en 
medio de cultivo estéril conterüdo en 11n 

matraz Erlenmeyer de 500 ml a 37C du· 
rante 24 horas de incubación, a partir de 
este tiempo, oonfirmar pureza y crecimien
to, luego inocular a un Fermentador con 
300 litros de medio de cultivo, en agitación, 
aereación, control de pH, oontrol de espu
ma y control de OXÍP.eno disuelto previa· 
mente establecidos. Al término de Ja Fer
mentación, una ve:~ establecida la curva de 
crecimiento, inactivar con Formaldehfdo a 
\D\a concentración final de -volumen de 
0.5%. Coeecbar después de las pruebas 
de inactivaeión y formular, aiiadiendo el 
adyuvante. ESTANDARIZACION. A par1ir 
de \D\a cepa patógena de P1Utewell4 mul
l«:ida cuya patogenicidad haya sido com
probada en ratón y conejo con 1DI8 produc· 
ci6n de una Septicemia total y que corne
ponda a la Bioqu(miea de género y especie. 

G. CUEVAS. 

Se inocula un matru de S.O ml contenien. 
do 250 ml de medio v a 37C durante 24 
horas, al matraz con crecimiento se le aÁa· 
de un volume.11 igual de wta solución sé· 
rll al 10% de lech"' en polvo. Colocar 1 mi 
de esta aolución en viales de 10 ml y Jiofi. 
lizar: 1) U1ando agua destilada estéril re· 
constituir 1DI vial con 10 mi, agitar¡ la di· 
lución estará 1:10; 2) Eíectuar oon un di· 
luente apropiado diluciones en serie de 10 
del cultivo reconstituido; 3) Desafiar de 
acuerdo a la técnica, los ratones oon 1.0 ml 
de cada dilución, con la vfa de apllcaclón 
para Pasteurellas; 4) Observar los anima· 
les por el tiempo que describe la técnica; 
5) Registrar Ja DLR del cultivo: 6) Repe· 
tir la prueba de diluciones más cortas para 
encontrar el punto final exacto o mó.s cer· 
cano ; 7) Repetir la prueba para ver la 
collllistencia de loa resultados encontrados 
del vial preparado. 
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