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Se colectaron 109 muestru de moco cérrico-vaginal de hovin• de difenntee razu, con problemas de 
infertilidad, procedentes ele di'fersaa reJiODell. Cada mueatra ae eatwHó par ...tlo. de l. lécoica de flucnee
cencla y solamente en nn caso se logro aialar CamnlolHzcter /rtru """· L. 'l!lllaltadoe ee dii!Cu~en el 
texto. . , 

·IDtroducelóa · El objetivo del ptweDte' trabajo es estable
cer el empleo de la· téc.Dica de antiéUerpos 
fluoreecentes para dia~co de la 'Vibriosis 
genital bovina en Méúco . y compararla· con . 
el diagnóstico bacteri~6gico. 

La vihriosis genital bovina ha sido diagnoa· 
ticada, por medio de estudios bacteriológieoe, 
tanto en ganado productor de leche como en 
ganado productor de carne de. diferentes re
giones de la República Mexicana ( Hid;algo, 
1965; Urquiza y Correa, 1972; Flores Y Mate.lal y métodoe 
Ruiz, 1974). 

La enfermedad tiene gran importancia eco· 
nómica para la ganadería, ya que puede cau
·sar infertilidad en más del 70% de los vien· 
tres en hatos infectados (Hoerlein et al., 
1964). ·En un estudio realizado en un hato de 
ganado productor de carne en el cual_ ee diag· 
nosticó vibriosis (flores y ·Ruiz, 1974)- se 
calculó que el control de la enfe~ad pro· 
dujo una ganancia estimada en 8272 000.00, 
cifra que demuestra la importancia económi-
ca del padecimiento. · 

El diagnóstico de la vibriosis genital bovi
na por medio de la técnica de anticuerpos 
fluorescentes se ha ihcrementado en varios 
países debido ·a que las mueatras deetinadas 
a esta prueba no requieren UD manejo tan 
delicado como en el caso del diagnóetico bac
teriológico. Esta prueba ha sido empleada con · 

Preparación del con¡ugado 

El conjugado &e elaboró empleando la cepa 
470-8221 RF de Campylobacter Jetas /etw, 
la cual fue proporcioDada por el National 
Animal Disease. Laboratory de AmC18 Iowa, 
EE. UU. Esta fue inoculada por -.fa ~trave
nosa y subcutánea a conejos para obtener un 
suero hiperinmune._A partir de éste se purifi
caron las globulinas y ae conjugaron con iso
tioscianato da flnore-:eiu, .ipienao las téc- . 
nicaa descritas por tlolborow y . Johnson 
(1967), moclificaaa por Pijoan (1973). El 
conjugado fue adaorbido con Wl8 suspenaión 
de Campylobacter sputorum bubulus para eli-

. minar posibles reacciones cruzadae. · 
· Para la unción de los frotis se utilizaron 
las técnicas descritas :por Pijoan ( 1973) • 

. éxito por diver808 investigadort"Jt (M~ck, 
Winter y McEntee, 1965; Taul y Kleclmer, Estanilarimción. tk la p~btJ 
1968). . 

Recibido para eu publicación el 1• de juJio de 
1975 • 

. 1 De_partamento de BILClerlOlogía • .hwtituto Nacio
nal de Investigaciones Pecuar.iu, SAG, 1un 15.5 Ca· 
rretera México-Toluca, Mhico, DF. 

• Veterina¡y Virus Research lnatltute, Comell 
UniVftllity, lthaca, NY. 14850. 

• Departamento de Ciencias Biológicas, Escuela 
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Se preparai'Oii dos frotis de Campylobader 
Jetus /elus, uno de ellos ee fijó durante diez 
·minutos en etanol abeoluto y el otro .en ace
tona. Se tiñeron con gram y se ohee"aron .al 
microecopio. Esto ae hizo con _objeto de selec
cionar el maodo más adecuado para. fijar los 
frotis; resultó máa efectiva la fijación con 
etanol abaoluto. 

Se evaluron los poeiblea métodos que pu-
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dieran em,-rle pata. mantener en buenas 
condiciom:s . los frotia hasta. el momento de 
ser pi'Of.leafldos y· se encontró que el más efi
caz era dejar qne loe frotis se secar~ al 
aire y conse)arlos inmediatamente a -20 e, 
hasta el momento de ser procesados. 

Eval.UDCión del conjugado 

El conjugado se tituló pie_parando varios· 
frotis de Campylobacter fetus /dus, los cuales 
se tiñeron con las. diluciones 1 :5; 1 :10 ; 1 :20 . 
y 1:40 del conjugado, oon el objeto de eelec
cionar ~ dilución mayor que presentara 
fluorescencia específica; ésta resultó ser la 
dilución 1:10. Posteriormente el conjugado, 
se evaluó en condiciones de campo empleando 
un ·frotis de moco cérvico-~ginal de· una va· 
quilla. previamente infectada con un cultivo 
vivo de Campylobacter fetus fetus. Siempre 
se encontraron resultados positivos, tanto a 
fluorescencia como al estudio bacteriológico 
~do de manera simultánea; Durante las 
pruebas se usaron un control positivo de Cam
pylobacter Jetus fetus .Y. un control negativo, 
Campylobacter sputorum bubuhu. 

Después de teñidos, se observaron con un 
microecopio de luz ultravioleta, Leitz, Ortbo
pan, con filtro excitador BG12 de 3 m}' y fil. 
tros de barrera de 510 o 530 mJl de longitud 
de onda. . · , 

Colección de las -nuu8tras 

Lu muestras empleadas consistieron en 
moco cérvico-vaginal, el cual se obtuvo si-

guiendo la técnica descrita por Seger y Levy 
(1962). Se -colectaron 109 muestras proceden· 
tes de ocho diferente& explotaciones localiza
das en cuatro Estados de la República. Mexi· 
ama (Cuadro 1) • El estudio bacteriológico se 
realizó siguiendo la técnica señáLida por HDer
lein y Kramer (1963). 

Los resultados de las 109 muestras de moco 
cérvico-vaginal estudiadas por la técnica de 
anticuerpos :Ouorescentes y comparados con el 
estudio bacteriológico se muestran en el Cua· 
dro l. 
· Se puede observar· que se obtuvieron 26 

muestras positivas para la prueba de anticuer
pos Buorescentes y en sólo una de éstas se 
logró el aisluniento de CtJmpylobacler fetw 
vcr.fetw. -

En todos loa Estados de la República mues
treados se encontraron animales positivos a 
.:fluoreecencia. Con la excepción de Veracruz, 
en que ninguna de las 24 muestras fue posi
tiva.· 

Fue inter~ote el hecho de haber encon· 
trado que, cuando la infección era reciente, 
como en el caao de la vaquilla infectada ex· 
perimentalmente, se observó .la presencia de 
células, aparentemente fagocitarías, que con
tenían en su interior a 1as bacterias. Estas 

CUADRO 1 

Beeultado- de la. prueba de aatacuerpo• llooleH8Ílte. y eatucllos hotedol6glc4M 
para ~.de vlbrto• pnltal bovtBa 

Ndmero · Poeid'ra• Poedna -Nombce T locaHUelda llé t .. ._ de • • -••tra• .a---. . bactorioloafa 

San Die¡oV Veracruz 13 o o 
L& ~Ita, eracruz 11 Q o 
El eblito, Qro.- ·12 8 (66.6%) 1· (8:3%). 
Pastej~, Edo. b Méx. 21 2_ ~ 7.4~f o 

. Cuautlitlán, Edo. de Méx. .. 9 4 44.4 o :O 
C.I.P.E.S., Sonora 25 :4 (16.0~) o .. 
El Gorgus1 Sonora. 9 6 ~55.5 o) o 
&n FranC18co, Sonora .. .3 3 100 .. 0%) o .. 
Total. 109 26 1 .. 
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células desaparecieron aproximadamente 45 
días después de la infección. 

Esta .observación no es fácil de interpretar, 
pero . puede indicar la relación que existe en· 
tre Campylobacter fetus var. fetus y su hués· 
ped. Es ·.posible que el animal utilice la 
fagocitosis como primer mecanismo de defen· 
sa, el cual sería substituido por los anticuer· 
pos secretores (lg A), aunque éstos al parecer 
no son capaces de controlar la infección. 

Esta relación huésped-parásito requiere 
más investigación antes de poderse definir 
con claridad. 

El aislamiento del germen se realizó de 
una ganadería del Estado de Querétaro, la 
cual tenía ganado Santa Gertrudis. La histo· 
ria clínica .de este hato señaló que la fertilidad 
bajó considerablemente pocos meses d~spués 
de que se introdujo al hato un semental de 
la misma raza, procedente del Sur de los 
EE.UU. 

En una publicación de la Universidad de 
Colorado (Hoerlein et al., 1964), se señala 
que esta enfermedad se encuentra amplia· 
mente difundida en el ganado productor de 
carne de los estados de: Colorado, Utah, 
Nuevo México, Texas y Arizona. Esto permite 
suponer que el semental importado fue el que 
introdujo y diseminó la infección en el bato. 
De este dato se puede deducir la importancia 
que tiene la correcta evaluación del . estado 
de salud de los animales de importación. 

Las dos muestras que resultaron positivas 
a fluorescencia del rancho de Pastejé corres
})Ondieron a bovinos Angus, procedentes del 
Estado de Chihuahua. En éstos no se contaba 
con registros que permitieran establecer una 
historia clínica completa; sin embargo, ya que 
estos animales procedían de un estado fron· 
terizo, donde la incidencia de esta enferme· 
dad es alta, se puede suponer que los animales 
se infectaron en su lugar de origen. 
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Las muestras de los animales de Cuautitlán 
procedían de explotaciones familiares, en las 
que se usaba un mismo toro para cubrir 
las vacas de diferentes hatos. De acuerdo con 
Hoerlein (1968), esta práctica favorece la di
seminación de la enfermedad. 

En los tres batos muestreados en el Estado 
de Sonora se encontraron casos positivos a 
fluorescencia, confirmando la presencia de 
esta enfermedad en ganado de la región (Flo
res y ltuiz, 1974). En este Estado es común 
la introducción de pie de cría procedente de) 
Estado de Arlzona, y es probable que muchos 
de estos animales lleguen al país infectados de 
campilohacter. · 

El hecho de haber obtenido sólo un aisla· 
miento, aun cuando 26 casos fueron positivos 
a fluorescencia, puede deberse a las caracte· 
rísticas tan especiales que requiere el manejo 
de la muestra para el estudio bacteriológico. 
En caso de fluorescencia no requiere un ma· 
nejo tan delicado, puesto que no es necesario 
mantener vivo al campilobacter. Sin embargo, 
algunos autores señalan reacciones cruzadas 
con el Campylobacter fetus var. intestinalis, lo 
cual da origen a diagnósticos falsos positivos. 
N o sucede lo mismo con el estudio bacterio
lógico, puesto que al aislar el germen des
aparecen las dudas en el diagnóstico. 

S111DD1&1'Y 

Cervical mucus was coUected from 109 head 
of cattle, in different · fanns with clinical 
history of infertility. The farms were located 
in 4 different states of Mexico. Each sample 
was tested by the Fluorescent Antibody tech· 
nique as well as by bacterio1ogical examina
tion. In 26 cases., ~sitive results were ob
tained by immuno fluorescence and only in 
one case was Campylobacter fetw fetus iso-. 
lated. The results are discussed in the text. 
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